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INTRDDUCCION 

El aprendizaje de la escritura es un tema que actua\ 

mente preocupa a pedagogos, psicólogos y padres. Frecuentemen

te se observa, que nifios a quiénes se considera normales o in

cluso con inteligencia superior a la media, tienen grandes di

ficultades para aprender a escribir o no consiguen hacerlo al 

mismo ritmo que los demás ni~os de su edad. Algunas veces la 

causa es la dislexia, pero en la mayoria de los casos los pro

blemas se deben a deficiencias madurativas o metodológicas en 

en el seguimiento y ritmo de aprendizaje. 

El disponer de una prueba de escritura que ofrezca -

la posibilidad de realizar diagnósticos de las dificultades de 

aprendizaje de la escritura que presenta el ni~o o la totali-

dad de la clase. Ofrece también la posibilidad de elaborar un 

plan de trabajo o un programa de tratamiento de d1chas dificuJ 

tades de aprendizaJe, en estrecha conexión con el diagnóstico 

y evaluación realizados. Si estas pruebas de evaluación se re? 

lizan teniendo en cuenta los objetivos y contenidos a que ha

cen referencia los Programas Renovados del Ciclo Inicial de 

E.G.B., podemos contar con un criterio válido y fiable para 

formular nuestros juicios y la toma de decisiones sobre la prg 

moción del alumno al Ciclo Medio y las condiciones se realiza 

dicha promoción. 

La planificación de programas de recuperación lleva 

consigo detectar las dificultades especificas que el alumno -

tiene y a partir de este diagnóstico elaborar programas indivi 
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duales que se acomoden al tipo de dificultades y al ritmo de -

aprendizaje de cada alumno. 

Por otra parte~ el conocimiento de los factores mady 

rativos más relacionados con la escritura pueden servir para 

ejercitar al alumno en actividades de pre~scritura antes del 

comienzo del aprendizaje sistemático, con el fin de evitar po

sibles problemas, que pueden tener su origen en la falta de mª 
durez para el aprendizaje de la escritura. 

La motivación de este trabajo radica en la profunda 

inquietud que siempre hemos tenido por la problemática del fr§ 

caso escolar desde el Ciclo Inicial, y la posibilidad de evi-

tar gran parte de este fracaso teniendo er cuenta dos aspec--

tos; por un lado, el conocimiento de las aptitudes mentales y 

desarrollo psicomotor relacionado con la escritura y por otro, 

establecer una ponderación de la dificulta1 de los objeti~os -

de escritura diferenciando aquellos que deben trabajarse fund§ 

mentalmente en primero y los que por su mayor dificultad sOla

mente deben evaluarsen al final del ciclo inicial. 

Conscientes, par un lado, de la utilidad de un ins-

trumento de tal tipo en el área de escritura, y por otro, la -

gran pr·eacupaci ón qu€; en 1 <:\ actualidad ~::;upone un r·e:·ndi m:i. t.~rd:.o 

"no satisfactorio" en el apr-endizaje de la escritul~a, inic:L-,_--·-··· 

mos la tarea de construir una escala de escritura que abarque 

los niveles del Ciclo Inicial de E.G.B. Dicho test lo hemos dº 

nominado T.E.C.I. (Test de Escritura del Ciclo Inicial). 

Por ello, la finalidad general de este trabajo se -

traduce en los siguientes objetivos especificas: 

- 11 -·-



1. Obtener a partir de los Niveles Básicos de Refe-

rencia de los Programas Reno~adcs de E.G.B. del -

Ciclo Inicial, el indice de dificultad de los ob

jetivos en primero v segundo de E.G.B. en las va

riables de: caligrafía, ortografía y composición 

escrita. 

2. Conocer el porcentaje de alumnos de primero y se

gundo de E.G.B. que superan los objetivos de ortg 

grafia marcados como minimos en los Programas Re

novados para el Ciclo Inicial. 

3. Se~alar los objetivos consid&rados como mínimos 

para la escritura que son alcanzados entre el 50% 

y 80% de los alumnos al terminar el Ciclo Ini-

cial. 

4. Observar si existen diferencias significativas en 

la consecución de los objetivos entre: 

4a. Alumnos de primero y segundo de E.G.B. 

4b. Entre niRos y ni~as en primero v segundo de -

E.G.B. 

4c. Entre zonas rurales y capital, tanto en prim~ 

ro como en segundo de E.G.B. 

5. Averiguar los factores aptitudinales y psicomoto

res más relacionados con la escritura. 

6. Elaborar un instrumento de evaluación de la escr-~ 

tura para el Ciclo Inicial que permita el diagnó§ 

tico cualitativo y cuantitativo en los aspectos 

de: caligrafia, ortografía y composición. 

7. Seleccionar las aptitudes mentales y psicomctoras 
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más relacionadas con el rendimiento en escritura. 

El trabajo se limita solamente a la Comunidad Autóng 

ma de La Rioja por las siguientes razones: 

La necesidad de acotar claramente el campo a inve§ 

tigar. 

El elevado nómero de centros escolares. 

- El control de las variables que podrian incidir er: 

el estudio. 

El mayor conocimiento del profesorado riojano v lA 

facilidad para la colaboración en la toma y aport0 

ción de datos. 

Las conclusiones que se obtengan no podrán aplicar-

se~ por tanto, en sentido estricto más que a la población de -

la que se ha tomado la muestra. 

En el capitulo primero, se hace una breve descrip-

ción de las bases neurofisiológicas para el aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

Desarrollamos el concepto de lectura como base 

para la consideración de la escritura como potencia, actividad 

y producto. Se destaca el origen funcional de la escritura pa-

ra hacer fre11te a una doble necesidad; personal y social. 

Justificamos las distintas variables utilizadas en 

este trabajo como factores más influyentes en la escritura, 

analizamos entre otros; El proceso psicofisiológico del escrl

bir, el desarrollo psicomotor y visomotor, esquema corporal, 

la estructura espacio-temporal, lenguaje, etc. 

Una parte importante de este capitulo se dedica al 

estudio de técnicas y métodos de la didáctica de la lecto-es--
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critura. Asi dentro de las técnicas de escritura se estudian -

las etapas de; preparación, aprendizaje o iniciación, desarro

llo y perfeccionamiento. 

Planteamos la problemática de los autores sobre el 

tipo inic1al de letra a ense~ar y sus modalidades, presentamos 

las ventaja~:; e inconvenil:ntes:; dE-? la letra "script" y la "cLU~s,t 

va". 

Hacemos un pequeffo apartado para el estudio de las -

posturas y movimientos para escribir, la escritura del ni~o -

zurdo y la evolución de la escritura. 

Por último, analizamos los aspectos que dificultan 

el aprendizaje ele la. f.?scritu¡~,ó\ y sus alter·ac:iones. 

En el capitulo segundo, consider·amos el conocimiento 

de la madurez lecto-escritora como el primer paso para conocer 

los determinantes negativos en el aprendizaje lacto-escritor. 

Este diagnóstico se considera necesario con el fin de influir 

en todas las actitudes, hábitos y destrez2s mediante técnicas 

adecuadas, que favorezcan el desarrollo de los factores madurª 

tivos que se encuentran en situación deficitaria. 

En este mismo capitulo consideramos los distintos -

conceptos y formas de evaluación, asi como sus funciones y teo 

dencias. Analizando de una forma especial la evaluación en re

lación con el diagnóstico y los objetivos. La evaluación la -

concebimos como una superación de las calificaciones con una -

significación total en un sistema educativo personalizador. Se 

evalúa a.l alumno, profesor, métodos y programas. Es formativa, 

tiene como función prioritaria. la de formar y ayuda.r, está 

adaptada a cada situación y a ca.da alumno. 
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Se presentan los principios bás1cos de evaluación, 

aspr:"'"cto i.rill::iOI'-t.:.<.nte en nu.t:?Stl~o e~:;t:1 . .1.dio~ Ye'71 que unc:r di?. lo::; u\:)Ji':! ..... 

tivos es la elaboración de un test de evaluación de escritura 

V por tanto dicho instrumento debe cumplir los aspectos de f 0 

bilidad y validez. 

Hacemos una exposición de algunos instrumentos util~ 

zados para diagnosticar la madurez lecto-escritora y evaluar 

el rendimiento en lecto-escritura. 

En el capitulo tercero abordamos la metodologia de -

la invt':?<=:.tiqación empi¡·-i.c<;l <?ltE?I"idiF!I"'¡cJCJ i:\ lo~:: !3iquie::r-,tE~S5 :':7\<::.p(·:.•c: ........ 

tos; objetivos de la investigación, formulación de las hipóte-

sis de estudio, definición operativa de las variables, descrip 

ción de los instrumentos de recogida de datos, en especial del 

test de escritura elaborado durante este estudio. Definición 

de la pobl<:lción y la mue::;tr .. a de tr-abajo!, c:;s). como E~l pn::rc:¡:;:·c:li-...... 

miento de recogida de datos y tratamiento estadistico de los 

mismos. 

En el cuarto capitulo, abordamos el proceso seguido 

en la elaboración del test de escritura para el Ciclo Inicial. 

Ponemos de relieve la escasez de instrumentos para -

evaluar la escritura en este nivel y la ausencia de instrumen

tos adaptados especif1camente a los Niveles Básicos de RefereD 

cia para el Ciclo Inicial. 

En este capitulo describimos los pasos seguidos en 

la construcción del test; su justificación teórica, los objeti 

vos del test, las partes y escalas de que consta, su construc

ción, administración, corrección y puntuación de cada una dP -

las partes, validez y fiabilidad de la prueba y datos que pue
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de aportar. 

En el quinto capitulo detallamos los pasos seguidos 

en la selección de factores que guardan mayor relación con la 

escritura. Lo hacemos a través de un sistema operacional que -

permite la elección analítica de los tests de una forma autc1mó 

Este sistema permite, mediante la fórmula Wherv-Doolit 

tle, aKad1r de uno en uno los tests que más valor aportan al 

criterio (escritura>, es decir, un R (coeficiente de correla--

ción múltiple) máximo entre una variable dependiente (escritu-

ra) y un conjunto de tests que son las variables independien-

tes. 

Aplicando el método Wherry-Doolittle hemos obtenido: 

D~ veintiocho pruebas que exploran la madurez para 

la escritura, una selección de las cinco más infl0 

yentes en dicho criterio y la obtención de un R m~ 

ximo, desechando el resto de los tests. 

Se ha calculado el valor de R después de la aportª 

ción de cada test elegido. 

Por óltimo hemos hallado la ecuación de la recre--

sión múltiple. 

En el sexto capitulo, ponemos de relieve las posi---

bles relaciones existentes entre las distintas variables del 

estudio con la variable dependiente (escritura>, asi como la-

validez y fiabilidad del instrumento de evaluación de escritu-

ra elaborado para este trabajo. 

En cuanto al rendimiento en escritura, utilizamos 

de forma operativa, varios criterios. El primero se refiere a 

la totalidad de los alumnos, a su v2z cada curso se --
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subdivide en: ni~os y ni~as, alumnos de pueblo y alumnos de -

e i ud.::\d. 

Metodológicamente hemos dividido esta parte del est~ 

dio en distintos puntos o bloques. En cada uno de ellos se es

tudian sistemáticamente las distintas variables independientes 

y su relación con la escritura, asi como la validez del test -

construido. 

Hemos prestado especial atención, por la incidencia 

que puedan tener en el rendimiento de escritura, a variables 

de tipo aptitudinal y psicomotoras que explicitamos ampliamen

te en este capitulo. 

En este mismo apartado efectuamos el contraste de -

las distintas hipótesis formuladas para este estudio. 

El séptimo capitulo se dedica a una recapitulación 

del estudio, destacamos los principales resultados a los qu9 

hemos llegado en este trabajo sobre factores relacionados con 

la escritura y su evaluación en el Ciclo Inicial, siendo ob:e

to de especial atención la ponderación de los objetivos de es

critura seRalados en los Programas Renovados del Ciclo Inicial 

de E.G.B. 

Una vez concluida la investigación sobre factores -

los factores relacionados con la escritura y la evaluación de 

la misma en el Ciclo Inicial, en el capitulo octavo y último

estamos en condiciones de formular una serie de consideracio--

nes o recomendaciones que puedan ayudar al alumno a mejorar su 

rendimiento en escritura. 

Planteamos la necesidad de enfrentarse con la ense-

~anza de la escrituJ'"a como urH:<. actividad "·:;¡lc::~balizad.:.":t." cor1 lD.~:: 
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distintas áreas del curriculum escolar. 

Hacemos hincapié en esta capitulo, en la importancia 

de saber despertar el interés y motivar a los escolares mediao 

te recursos personales, materiales y didácticos. 
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CAPITULO I 

BASES NEUROFISIOLOGICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTO

ESCRITURA. DIFICULTADES EN SU APRENDIZAJE Y METODOS DE 

ENSEÑANZA LECTO-ESCRITORA. 



CAPITULO I 

BASES NEUROFISIOLOGICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTO-ESCRITURA. DIFICULTADES EN SU APRENDIZAJE Y METODOS DE 

ENSEÑANZA DE LECTO-ESCRITURA. 

Es indiscutible que un acercamiento metodolóqico a 

la enseRanza y al aprendizaje de la lectura y escritura tiene 

que fundamentarse sobre la realidad del alumno en todos sus as 

pectos, asi como; su estructura neurofisiológica, sus capacid? 

des de conceptualización psicológica, sus capacidades psicomo

trices, su motivación para un aprendizaje especializado v su -

entendimiento del valor comunicativo del nuevo sistema de s1q-

nos, cuya utilización resulta tan obviamente vinculada a condi 

cienes sociales y culturales no espontáneas. 

Cualquier actividad de percepción sensorial o de ac

tuación motriz obedece a una serie de normas impuestas por la 

estructura neurofisiológica de la persona que ha de realizar--

1 a. 

La escritura se define como la representación de 

las palabras o del pensamiento con letras o signos. 

El lenguaje escrito es un medio de comunicación y 

un mecanismo psiquico, es una fuente de transmisión de infor-

mación. 

El aprendizaje de la escritura debe adaptarse al -

nivel de madurez, capacidad, necesidades e intereses inmedia--



tos del alumno. 

En el análisis de las técnicas de lecto-escritura 

se consideran cuatro etapas; preparación, aprendizaje, desarrg 

llo y perfeccionamiento. 

Existen numerosos métodos de enseRanza de lecto-e~ 

critura aunque pueden agruparse en dos; analiticos y sintéti-

ticos. 

M. Fert, hablando de las dificultades y fracasos 

en el aprendizaje de la escritura a·firma qLte: "no no~~ pan'.?Ct-:: 

que se pueda poner en entredicho el método de enseRanza, sino 

más bien SL\S condiciones de aplicación". 

El problema de la elección del método pasa a sequo 

do término, el profesor debe esforzarse en crear una situación 

de comunicación y de preparación motriz, perceptiva, de latera 

lización ..... etc. La ense~anza de la lecto-escritura debe indi 

vidualizarse por lo menos en el sentido de variar las exigen-

cias según la capacidad de los alumnos. 

Se han estudiado algunos factores que intervienen en 

el aprendizaje de la escritura. Siempre que aparezca alguna dp 

ficiencia en alguno de ellos o su nivel de desarrollo no sea 

adecuado se presentará una dificultad más o menos c:onsldera-

ble. Destacamos entre las dificultades más comunes las siguien 

tes: 

Alteraciones del lenguaje. 

Alteraciones gnosopráxicas. 

Alteraciones de la personalidad. 

Alteraciones orgánicas. 

Las dificultades de la escritura pueden tener su ori 
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gen en una insuficiencia funcional, el desconocimiento de la 

dificultad es causa de que el aprendizaje se realice sobre ba-

ses falsas v ocasione determinadas alteraciones como; la dis-

qrafia~ problemas de ritmo, sincinesias, sinergias y diacocin~ 

sias~ C<3.lambr·es, di.spr·a>:ias~ agnosias visuales, aqnosi,::1s aucü-

tivas, agnosias espaciales, agnosias tempcrales .•. etc. 

1. LOCALIZACION CORTICAL DE SENSACIONES NO SOMESTESICAS. AREA 

GNOSTICA. 

Las sensaciones de la vista, oido, tacto, etc., ~omo 

las sensaciones somestésicas, se transmiten desde los órganos 

receptores a zonas circunscritas de la corteza cerebral; cada 

una de estas zonas tienen una localización diferente. Estas -

áreas se denominan áreas corticales primarias para sensacio-

nes, y desde cada primaria los impulsos pasan a un área de asg 

ciación. 

Los distintos tipos de sensación funcionan juntos P0 

ra integrar un¿~ interpretación consciente de toda l,a e~-:pE~r .. ic~r~-· 

cia sensorial. 

La corteza visual primaria está situada en la parte 

posterior del cerebro, en el lada interno de cada hemisferio. 

En la siguiente figura observamos, una peque~a parte de la ce[ 

teza visual primaria que SE? e~-:tiende en E?1 polo oc:cipit,::d, ¿'\UI; 

que en su mayor parte está oculta dentro del surco interhemis

férico. Esta es la zona donde las se~ales llegan primero a la 

corteza procedentes de los ojos. Sin embargo, esta área visual 

primaria interpreta sólo en parte el significado más básico de 

las sensaciones visuales, como si el objeto es una linea, un -
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cuadro .. etc.~ y también interpreta el color del objeto. 

Integración de los impulsos sensitivos de diversos -
origenes en un pensamiento com~n, por la zona com~n 
de integración del cerebro. 

De esta zona~ pasan se~ales visuales en todas direc-

cienes desde la corteza visual primaria y también del tálamo a 

un área adyacente llamada zona de asociación visual. En ella-

se interpreta el significado de los impulsos visuales, se apr~ 

cian la forma y los colores de los distintos objetos y después 

se identifican. Por ~ltimo, el área de asociación interpr-eta -

el significado global de la escena que se observa. 

La interpretación del lenguaje escrito es una de las 

funciones más importantes de la zona de asociación v1sual. De-

ben d1stingu1rse las manchas obscuras y claras de la imagen, 

las letras mismas, después las palabras resultantes de la co¡n-

binación de letras, y finalmente el sentido de los pensam1en-

tos, por la sucesión de las palabras. 

-0~
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Las sensaciones auditivas son transmitidas por los -

oidos a una peque~a zona llamada corteza auditiva primaria, en 

la parte superior del lóbulo temporal. Desde ella, pasan impu1 

sos a la zona de asociación auditiva circundante. La corteza 

auditiva primaria interpreta las caracteristicas básicas del 

sonido, como el tono v el ritmo, mientras que el área de aso

ciación auditiva interpreta el sentido del sonido. Una parte 

de esta área precisa si el sonido es ruido, mósica o palabras; 

después,otros lugares estiman los pensamientos que transportan 

las palabras. Por ello, para interpretar el significado del h0 

bla, la zona de asociación auditiva combir1a las diversas sila-

bas en palabras, las palabras en frases, las frases en oracio-

nes y, por último, éstas en pensamientos. 

En la figura anterior puede observarse la transmi-

sión de impulsos de las áreas de asociacion somestésica, vi-

sual y auditiva, hacia una zona comón de integración, situada 

en la circunvolución angular, entre las tres áreas de asocia--

ción. Esta zona también recibe impulsos de las áreas de ascciª 

ción del gusto y el olfato y del tálamo y otras partes basales 

del cerebro. En ella se integran los distintos tipos de sansa-

cienes para determinar su significado común, a lo que se daoe 

su nombre, zona común de integración. Esta región del cerebro 

se llama también área gnóstica, que significa ''del conocimien-

to''. En el área gnóstica se relacionan los pensamientos de las 

diferentes éreas sensitivas, para lograr conclusiones méfi pro-

fundas de las que se podrian alcanzar por ~a actividad exclusl 

va de una zona de asociación. 

Casi todos los datos sensoriales que llegan al cere-
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brc, por último sen conducidos al área gnóstica. Por elle~ la 

lesión de esta zona puede dejar mentalmente incapacitado al io 

dividuo; aunque las áreas de asociación sean capaces de inter-

pretar las sensaciones que reciben, estos datos son casi inúti 

les para el cerebro si no puede integrarse su significado def! 

ni t :L VD. 

En nueve de cada diez personas, cuando menos, el 

área gnóstica está situada en la circunvolución angular del he 

misferio cerebral izquierdo. La derecha carece de función casi 

por completo, aunque en una de cada diez personas ésta es el -

área gnóstica y no funciona la circunvolución angular izquier-

da. Probablemente en el recién nacido ambas circunvoluciones -

¿\ngul at~es ti enE!n id ént i. ca c.;:,l.pi:O\.C i d,3d ·f Ltnc: i an<::\1, pE?I'"CJ i::\1 di::~'::.a.t··-¡··- (;:.l 

llarse el cerebro se suprime casi totalmente la derecha, ~~e~-

tras la circunvolución angular izquierda se torna la más impo~ 

tante de toda la corteza cerebral. Sin embargo, a veces está-

invertida la relación. Este fenómeno de supresión es muy común 

en distintas partes del cerebro cuando los impulsos de dos ori 

genes diferentes interfieren entre si. Por ejemplo, en el ind1 

viduo estrábico o bizco los impulsos visuales de ambos oJos no 

corresponden adecuadamente, y el cerebro suprime automáticameo 

te las sensaciones de uno de ellos. En consecuencia, este ojo 

poco a poccJ se torna "funcicll ... ,¿ümc;.mte" c:ieg.:), ha~:;t,::\ quE~ pot·· ú.l. · 

timo pierde casi toda la visión, que es magnifica en el opues-

to. 

Cuando el área gnóstica ha integrado las sensaciones 

aferentes en un pensamiento común, envia impulsos a otras luq0 

~es del cerebro que producen las respuestas adecuadas. Si el 

"'\t::' .. _ .~:.\._!''' .. 



pensamiento integrado indica que la actividad muscular es necQ 

saria, la zona integradora común manda impulsos a las porcio

nes motoras del encéfalo para provocar contracciones muscula-

res. 
Cada zona de la corte~a cerebra~ está estrechamente 

conectada con una zona correspondiente y determinada del tála

mo. Así, las regiones frontales de la corteza tienen conexio-

nes que van y vienen directamente de las porciones anteriores 

del tálamo. En forma similar, las porciones occipitales de la 

corteza cerebral están conectadas con el tálamo posterior, v 

las porciones temporales de la corteza establecen conexión con 

zonas laterales del tálamo. 

La corteza cerebral no puede activarse por si misma, 

sino que tiene que ser activada desde regiones más bajas del 

cerebro. En especial, se~ales procedentes de partes especifi--

cas del tálamo activan áreas especificas de la corteza cere---

bral. De esta forma, la función del tálamc probablemente sea 

la que proporciona la información almacenada en el fondo comú1, 

de la memoria de la corteza cerebral. Por tanto, el tálamo en 

realidad es una especie de centro de control para la cortezs 

cerebral. 

En consecuencia, si bien es usual hablar de algunos 

tipos de sensaciones como interpretadas en zonas especificas -

de la corteza cerebral~ en realidad ello indica que esas áreas 

corticales son los lugares donde está la mayor parte de la in-

formación de la memoria asociada con estos tipos particulares 

de sensaciones. Sin embargo, siguen siendo las regiones más h0 

jas del cerebro las que reciben las se~ales y las que contro-
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lan cuáles partes de las cortezas cerebrales serán act1vadas; 

que emiten la información almacenada de la corteza cerebral, y 

que canallzan las ~e~ales sensitivas hacia partes adecuadas de 

la corteza. Adémás, muchos aspectos básicos de las sensacio11es 

se descubren en las regiones más bajas del cerebro, aunque ta

les se~ales alcancen la corteza cerebral. 

Se cree que las áreas prefrontales conservan muchas 

peque~as porciones de información por breve tiempo, que van a 

ser olvidadas un momento más tarde. A veces es necesario alma-

cenar información en cada etapa de un proceso lógico en un rc

que~o rincón de la mente y luego regresar a dicha información 

unos segundos o unos minutos más tarde. Después de almacenar v 

elaborar varios centenares de peque~as informaciones puede ha

llarse la soluciór• a un problema. Se cree que en las zonas ore 

frontales es donde se almacenan estas memorias de vida breve. 

Esencialmente estos mecanismos se utilizan para el 

pensamiento abstracto relacionado con procesos de análisis de 

problemas complejos. 

Cuando las zonas prefrontales han desaparecido, las 

regiones integradoras de la circunvolución angular y regiones 

vecinas de los lóbulos parietal y temporal quedan principBlm~o 

te encargadas de los pensamientos del cerebro. La persona tie·• 

ne tendencia a manifestar reacciones extremas, algunas de las 

cuáles son muy felices,mientras que otras tienen caracteristi-

cas de una pérdida de control. Mientras la persona no sufre 

provocación tiene la misma personalidad aproximadamente de un 

adolescente voluble, que responde en forma emocional a todo, 

sin pensar mucho. Si se le provoca, es probable que entre en 
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un estado de ira que no pueda dominarse rápidamente, pero se -

olvidará por completo al cabo de transcurt·idos unos minutos. 

2. FUNCION DE LA CORTEZA MOTORA PARA CONTROLAR MOVIMIENTOS 

MUSCULARES. 

A medida que nos vamos elevando en el nivel del con-

trol motor t1acia la corteza cerebral, los tipas de movimientos 

controlados adoptan nuevas cualidades. En primer lugar~ pueden 

iniciarse movimientos mucho más discretas, en particular movi

mientos muy aisladas de la mano que no pueden ser controlados 

par ningún centro inferior. En segunde lugar, estos movimien

tos son más bien del tipa aprendido que del tipo estereotipa-

do. Finalmente, una gran mayoria de movimientos musculares coo 

trolados por la corteza cerebral san de ti~o consciente mas 

que subconsciente. 

la zona de la corteza cerebral más directamente rel? 

cianada con el control muscular es la que se indica en la fiqv 

ra siguiente~ denominada corteza matara. Se halla localizada 

inmediatamente por delante del surco anterior del cerebro, ci

sut~a. prafund¿\ que st:?pa.r··,::\ 1 a pat··te fr·ont,::~l ~l<=::> 1 a co¡·-t.r?::~ <:~. elE:.· 1 :-":1 

parte posterior. Esta cisura también separs la corteza motor~ 

ele la corteza somestésica inmediatamente p~r detrás. 

La estimulación de una zona puntiforme en el área mg 

tara provoca la contracción especifica de un músculo o un pe-

que~o qrupo de músculos en el lada opuesto del cuerpo. La fiqy 

ra siguiente muestra la representación en la corteza motora de 

los músculos de diversas partes del cuerpo; los de la mitad io 

i:er·:i.Dr ~:,El hc:\11-:::<n c:erc,:~ dE~ le:\ l:í.nf~a med:iia, rrtit?ntr'"E:\~:: qu~~ los c!F:.• 



Representación de músculos de distintas partes del 
cuerpo en la corteza motora, y sitio de otras áreas 
corticales que regulan determinados tipos de movi-
miento. 

la parte alta del cuerpo se hallan en la parte mucho más exter 

na. Por lo tanto, hay comunicación de un punto a otro punto en 

la corteza motora y músculos especificas en cada parte del 

cuerpo. Es mediante se~ales provinientes de partes limitadas -

de la corteza motora que se logran movimientos musculares dis-

cretas, que a veces afectan un sólo músculo o, más frecuente--

mente, un grupo aliado de músculos. 

Esencialmente todos los movimientos que implican de0 

treza efectuados por el hombre son movimientos aprendidos. Ad~ 

más, la mayor parte de movimientos aprendidos requieren la fuo 

ción de músculos individuales, por lo menos durante parte del 

movimiento, lo cuál incluye el control muscular por la corteza 

motora. 

Todos sabemos las dificultades que tiene una persona 

cuando empieza a aprender un movimiento especializado. Por ---
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ejemplo, un ni~o que aprende ~ escribir letras trabaja meticu-

losamente para lograr curvas y lineas adecuadas. Este es un 

proceso lento, casi doloroso, que requiere 

sayos y equivocac1ones. En conjunto, el sistema nervioso sensg 

rial es el que percibe el grado de éxito. Las seRales sensor·i0 

les que intervien incluyen información visual, información so· 

mestésica, información auditiva, y todos los demás tipos de iQ 

formación que puedan ser útiles para determinar si el acto mo-

tor es o no logrado. Después de un éxito inicial muy limitado, 

intentos sucesivos para efectuar el acto, combinados con la co 

rrección sensorial de las se~ales, finalmente logran la perfe~ 

ción. Por lo tanto, el sistema sensorial cesempe~a un papel 

en u\/ :i. mp or· t ,;._¡ 1 t (·:? p a¡~ a 0?~::; t. ab l F..· e (;::r· t ocj a'; l as +un e i C:)n (·'?<::; rncJt DI'- .:'!,·o:; + ~ · 

nas aprendidas en el cerebro. 

Cuando progresivamente se va adq~iriendo destreza O' 

ra efectuar un acto particular estudiado, se logra una veloc1-

dad cada vez mayor en su ejecución. 

Para llevar a cabo actos muy rápidos, la corteza ce

rebral ti en(;~ un .:al macE.>na.mi. E:::ntD de ''patrones'' df::.· act i v:L di::tc:l 1nc:>l::. e:· 

ra. Esto~::; pE•.t.rCJnes puE:?den 11 a.ITI-:::il~~;e la p-:o\l·"·t.¡;:; ''pensante'' cJ;:,>) e:· e-:··· 

bro; una vez iniciadCJs, logran que un grupo aisladCJ de movi---

mientes musculares se produzca en un orden adecuado. Por ejem-

plo, para escribir rápidamente, simplemente se requiere el pa 

trón de una letra, luego de otra, otra, etc. hasta que se ha 

escrito cada palabra. Por lo tanto, el proceso de escribir una 

palabra o una frase, en realidad, es el volver a emplear una 

serie de patrones de actividad motora. 

··-~)0····· 



No sabemos cuál sea la parte precisa del cerebro que 

se emplea para almacenar los patrones de aprendizaje de activl 

dades. Probablente incluya la propia corteza motora, alguna~ 

zonas sensoriales, alounas áreas de los lóbulos frontales \nfn¡ 

diatamente oor delante de la corteza motora y tambi0n alqL\nos 

de los centros más profundos para el control motor, como los -

ganglios basales. Sin embargo, tiene especial interés la am---

plia zona de 1 a 3 centrimetros situada inmediatamente por de

lante de lJl corteza motora en los lóbulos frontales. La esti~u 

lación de puntos aislados en esta zona muchas· veces desencarle-

na patrones de movimiento experto, especialmente movimientos 

finos de las manos. También se localizan en esta zona los cen-

tros para control de movimientos oculares y la formación de oa 

labras para hablar. Las áreas para control de algunas de est~= 

funciones se indican en la figura anterior. Muchas veces se d§ 

nominan corteza premotora v generalmente se describen como 1 a 

parte del cerebro capaz de conservar patrones aprendidos dP 1no 

vimiento quo pueden efectuarse con gran rapidez. 

Do lo dicho hasta aqui se deduce que para los mov1 

mientos motores de calidad la parte sensorial del cerebro do-

sempe~a papel importante con el fin de establecer tal habil~ 

dad. Pero además de ayudar a lograr habilidades motoras, las 

habilidades más complejas nunca pueden lograrse b1en en ausen-

cia del sistema sensorial,porque requiere una serie de patro

nes sucesivos de movimiento, v los lugares de memoria para con 

trol de la secuencia locali~ados en el banco de la memoria a 

nivel sensorial. En la figura presentada anteriormente se detª 
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llan los principios básicos, indicando en la parte posterior 

visión por mecanismos sensoriales. Uno de ellos es la fijación 

de los ojos en un objeto determinado, de manera que pueda vig; 

larse sin desplazarse en el campo visual. Las se~ales visuales 

que son transmitidas a la corteza visual automáticamente con--

trolan los músculos oculares para lograr la visión, en un cam-

po visual especifico, de manera involuntaria. Por otra parte, 

tiene que excitarse un centro en la parte anterior del cerebro 

para mover los ojos de un campo visual a otro. Si esta parte 

anterior del cerebro es destruida, los ojos quedan fijos mirao 

do siempre a un campo deterrninado de visión y es dificil movec 

los h<é.\c:i.Et U:i·:"':\ e:.·scen¿:~ dift-?r·erlte.'; dt:: hecho la persona tienE' c:¡uc· 

parpadear para lograrlo. 

mn ''elección de palabr-as''""'"'' h.::.<.llt:\ f:~n la l'"•.=.!qión c:li!.,·l ·:::f?l'-f?bru e• 

nacida como área integradora o área gnóstica. Es aqui donde 

una persona establece las ideas, y las palabras que desea para 

expresarlas por escrito o hablando. Asi pues, la serie de pal0 

bras necesarias para expresar una idea dep8nden estrictament8 

de la posic1ón sensorial de la corteza. 

Una vez que las se~ales sensoriales aferentes han s1 

do interpretadas, el cerebro decide las respuestas adecuadas a 

tales sensaciones. Esta determinacion empieza en la región de 

la circunvolución angular del cerebro. la misma donde son in--

terpretadas las se~ales sensoriales, la zona integradora co---



que la persona sea incapaz de adoptar casi ninguna serie com-

pleta de acción. Aunque puede seguir efectuando todas las actL 

vidades separadamente, no puede integrarlas juntas para que 

~engan un fin y un sentido. Por ejemplo~ puede hablar palabras 

sueltas, incluso frases, pero raramente puede expresarse en -

oraciones ir1teligentes y casi nunca poner estas juntas en un ·-

pensam1ento complejo. 

Una vez que ha decidido la acción a tomar en la zona 

integradora comdn, un programa de acción sensorial es activado 

y las partes motoras del cerebro son requeridas para efectua~

lo. Casi tedas las funciones motoras que efectuamos son funcig 

nes aprendidas, y la memoria de ellas se almacena en las regip 

nes sensoriales del cerebro. Esta memoria recibe el nombre de 

engrama sensorial. Si la persona desea efectuar nuevamente un 

mismo acto, se supone que se mandan se~ales de orden para que 

las cortezas motoras primaria y secundaria repitan el engram.1 

sensorial original. En otras palabras, la porción motora del 

cerebro actúa como un servomecanismo simplemente para seguir 

las direcciones que le imprime la corteza sensorial. Por ejem-

plo~ en el proceso de hablar, la idea que ~uiere expresarse -

viene primero a producirse en la región integradora común del 

cerebro~ luego el área motora de la palabra en la corteza cerP 

bral es activada para expresar cada frase sucesiva del pensa---

m1ento tal como se ordena en la zona integradora común. Por e§ 

te motivo la destruccj ón de esta zona y de las áreas vecinas -

del cerebro resulta tan lesiva para todas las funciones intR--

lectuales. 
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3. REGULACIDN DEL HABLA. 

La caracterist1ca del ser humane que lo situa aparte 

de los animales es la facultad de comunicarse con sus seme.ian-

tes. Depende de dos funciones sumamente desarrolladas del ccr~ 

belo; primera, la facultad de interpretar el habla, y~ segun

da, la capacidad de traducir los pensamientos en palabras. E~ 

tas funciones exigen un alto grado de perfección en las actj 

vidades de casi todas las partes del cerebro. Por ello, nl des 

por sonidos o palabras escritas. En el primer caso, los dGtc 

llegan a la corteza auditiva primaria en la parte superior del 

lóbulo temporal. Después los sonidos son interpretados como P0 

labras y las palabras como frases en las áreas auditivas de 

asociación. En la zona integradora común, las frases se redu--

cen a pensamientos. Asimismo, las combinaciones de letras que 

perciben 1 os o..i os se i nt~.0~·p1~L~tan como p<0.l ,;;~bras y é~:;t.::~r:; cc:.mcl ........ . 

f¡~asE'~; en 1;:,¡ zona dr? a!':;oci<:\c:ión visual, y las fra~3f::~~"' se~ CC}I"\ ............ . 

vierten en nensamientos en la zona integradora común. 

la región integradora del cerebro crea pensamientos 

que deben transmitirse a otro individuo. Para ello, opera jun-

to con la región facial de la corteza sensitiva somestésica PG 

ra iniciar una serie dli·? :i.mpu.l',";o~;, cada uno de los cui!itle~:o, qu.:i.~:'/'. 

represente una silaba o toda una palabra, v los transmite al 

.... ~)4· ... 



área secundaria motora que regula la larirge y la boca. Esta -

zona se llama área de Broca, o a veces simplemente centro del 

habla. En realidad~ no es más centro del habla que la zona in

tegradora com~n, pero regula los patrones musculares para emi

tir diferentes sonidos por la laringe y la boca. Los impulsos 

procedentes de la zona integradora común producen una sucesión 

de fenómenos en el centro del habla, que a su vez formar' pala-

bras. Además de regular la laringe y la boca, la zona de Broca 

envia impulsos a una región relacionada de la corteza premoto

ra que regula la respiración. Al ocurrir los movimientos lario 

geos y bucales, los mú~culos respiratorios se contraen y pro-

porcionan la corriente de aire necesaria para hablar. Asi las 

ideas de la persona se formulan en palabras. 

Parece lógico, pues, que el conjunto de tareas de -

aprendizaje de la lectura y escritura tienen que estructurarse 

a base de aquellos procesos fisicos, fisiológicos, neurológi-

cos y ambientales que intervienen irremediablemente en el pro

ceso de entender lo leido y de producir lo escrito. Es obvio -

que la motivación del aprendiz puede ayudarle a la hora de afi 

nar o aún de compensar algunas deficiencias en los procesos se 

~alados, pero esta actividad compensatoria nunca pasa de ser 

un elemento coadyudante. 

Cada acto de percepción implica la posibilidad de -

una reacción. Esta reacción puede ser de tipo latente Cque no 

llega a ser perceptible a un interlocutor ri a~n en ciertos eª 

sos al mismo perceptor a los más altas niv~les de su concien-

cia) o pueden ser patentes (es dec1r, conscientes y percepti--
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bles a un interlocutor). Parece ser el sistema centroencefáli-

ca el responsable de la asociación de impt .. lsos sensoriales re

cibidos con todas las experiencias vivida~ por el organismo 

hasta ese momento y de su traducción a un~ reacción de tipo 10 

tente o patente. 

4. EL APRENDIZAJE LECTOR. 

Es el proceso a través del cuál el alumno aprende ~ 

reconocer y a interpretar los signos gráficos del idioma escri 

to. En contraste con la adquisición del lenguaje oral, que s~ 

realiza normalmente por el contacto del sujeto con el entorno 

hablante, el aprendizaje lector supone un proceso dirigido, vp 

luntario y progresivo. En la lectura cabe distinguir dos aspe~ 

tos cuyos limites respectivos no se llega siempre a definir 

con precisión: la puesta en relación de signos gráficos con 

signos acústicos (el saber decir), y la comprensión e interprp 

tación del mensaje, vocalizado o no. Este segundo aspecto es 

la finalidad básica de la lectura, y el primero sólo existe en 

idiomas de escritura fonográfica. 

La lectura oral la definiremos como un conjunto de -

respuestas verbales articulatorias, emitidas selectivamente an 

te un conjunto de estimulas visuales constituidos por lo que 

llamamos letras, silabas, palabras o textos. 

El aprendizaje de la lectura es un proceso mediante 

el cuál se modifica el carácter que ciertos estimules visuales 
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t1enen oara el sujeto, los elemento~ qráficos en cuestión, de 

ser· neut¡·-o<;;; p<:t.s: ... :'\n a. SE.·r· d:i.scr··]rn:tr·t:::<.tivo·:::., Jo cu.f:tl irnpJ.ic::,:-< c¡t•.::· 

en su presencia el aprendiz tenderá a responder adecuadamente, 

E:?~;;;p 0?C:: :í. + i. e:: é:\mE·'n te. 

El proceso de aprendizaje de la lectura, atra'ies0 

c1 i s t. in t o<s mom(en t o·:;; o f '"ses.. F'o¡·- un J. .:::\do!' ·;;;.,:·e' d '" 1 i':l di ~;;e 1'' i Tt 'i. ¡·-,.,~:, -· 

ción de esos estimulas visuales que denominamos letras. En la 

trama de un conjunto complejo de trazos, la palabra, el ni~o 

debe proceder a su análisis aislando cada una de las letras.E1 

''aislamiento visual'' dE:~ c:.:J.d.:,·:, 1c:~t.r·:~t ~:,r:::.> cuor·d:i.na ccr·, la. c::CJnclu.c.: 1 

verbal especifica: fonema, 

relación en1re letra y verbalización es univoca. 

' 1...·· 

F',J.I'-c:\lelamente se p¡rodu.CE? un ·fenótneno de"'-' síntesis .. L.:'t":' 

palabras, conjuntos de estímulos visuales unitarios, van sien-

do percibidos como tales. Son las auténticas unidi':ldes del len-

guaje hablado puesto que cuentan con esa connotación que llam0 

mos s1qnificado, y del lenguaje escrito porque, además, los es 

pacios entre ellas constituyen un claro discriminativo. En 

cualquier caso, la palabra, unitariamente considerada, debe 

ser discriminada como tal. La respuesta verbal debe ser contrg 

lada por la palabra escrita. 

3 consolidación de este proceso sintético permite 

el incremento de la fluidez y velocidad lectoras. 

Estos procesos de análisis y síntesis, de discrimina 

ción de estimulas visuales simples y de estimulo~ complejos, 
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parecen aprenderse de modo simultáneo e indisoluble. Cuando en 

la ense~anza de la lectura se habla de método analítico y de 

método global se está haciendo referencia a unas tecnologías 

que~ respectivamente~ hacen hincapié en los procesos analiti-

cos y en los sintéticos. 

5. CONCEPTO DE ESCRITURA. 

La escritura constituye una de las habilidades béEj-

cas implícitas en la utilización del lenguaje verbal. En ell2 

se acLtmulcH"I la~:> mayores dificult.::\des, a les aspectos efcJp.:;~c:l.:::t 

ciales, lateralidad, memoria auditiva, memoria motora •.. etc. 

hay que a~arlir las der1vadas del trazado de los signos gráfi 

ficos, asi como el carácter convencional de su utilización. 

"La escritura sE:: df:?fine como la ¡-epr-E?ser .. Jtac:i.ón de 

las palabras o del pensamiento, con letras o signos trazados 

con un in=:.tn .. unento v.=u-j.able (bolj'.gr·a-t:o, Lápiz, dedo, tiza .•• 

etc.) en una superficie que también puede variar (pizarra, pa

pel, .. etc) ( l) • 

Fernández Huerta define la escritura desde una tri

ple perspectiva,"como potencia, como acto y como produc:to"(2) .. 

Este autor considera como potencia el conjunto de ap 

titudes psiquicas y psicofisiológicas que precisa el alumno pa 

ra expresar gráficamente los signos lingUisticos. 

Como actividad se encuentra sujeta a reglas y consti 

tuye un arte, no sólo gráfico, sino también lingUistica. Es d~ 

finida en sentido estricto como ''Arte de representar los soni-

dos oral e~;, pm·- medio dE~ siqrm':> gré·ficos" C:)). 



Cc¡rno producto t:i.e¡-·¡e un fin:: ''la e:-:pr··e~::,ión Ql' .. i!:tfi.c.;:;, 

dP las modificaciones accidentales del espiritu con sent1do d0 

C:: CHTH.Hi :i. C: .;:,\ C i Ó n 11 " 

El lenguaje escrito es un medio de comunicación nor 

si mismo v un mecanismo psiqu1co, es una fuente de transmisión 

v de información. 

Tiene un origen funcional para hacer frente a una dq 

a) social: facilita la comunicación con los demás 

cuando la distancia o el tiempo impiden hacerlo me 

diante otro tipo de lenguaje. 

bl personal: permite fijar conte~idos propios o a~-

nos para evitar el peligro de olvido. 

5. 1. EL paso del simbolo al signo. 

Se~alamos ~nicamente los grandes hitos de la evolu-

ción histórica del lenguaje escrito: 

Escritura pictográfica: el pictograma no rerresen

ta al significante oral. 

Escritura ideográfica, (o mejor morfemográfica). 

C311tf2. 

- Escritura fonográfica: los caracteres escritos re

presentan una unidad lingUistica oral no signifi-

cante. Puede ser silábica, el rasgo escrito repre

senta un sólo fonema. 



L0 historia de la escritura muestra un notable avan-

ce cuando se pasa de representar una idea mediante símbolos 

(escritura ideográfica) a hacerlo en forma de signos. Más ade-

lante el hombre descubre la escritura fonética, mediante la 

cuál representa gráficamente los fonemas del lenguaje oral. 

En la evolución hacia una comun1cación más amplia se reducen 

los sonido~ principales y se les asigna un determinado signo. 

:-:;un:_¡iendcJ .;::,_,,; la escritura alfabétic.-::t. 

uno con una reducción v universalización oel número de letr0s 

representativas de fonemas y la otra con una simplificación de 

los rasqos de las letr~s. 

El lenguaje escrito, no es más que un modo particu 

lar de comunicación, la evolución del lenguaje escrito se r00-

liza hacia la obtención de nuevos elementos pero con una utili 

zación más amplia, como representa el esquema siguiente: 

Lenguaje oral 

S:í.laba 

Al ... \!~ o¡~-:?. Leal 

Lenguaje escrito 

Símbolo--dibujo 

Símbolo simplificado-signo 

L. f:?t ¡-·a. 

tura'' C4l nos informa como el ni~o más o menos habituado a ex 

presar ~:ii.J.<;:, :i.df.?.as '::;ol::wE? el p.:~p€:.?1. mediante dibujos;, ~::,E? dispor·11::·'! ·:\ 

3dquirir otro sistema de expresión, también gráfico que denomi 

namos lengua escrita, así expone un análisis de las diferen

-·- iJ. (:.--



cias entre sistemas gráficos: 

1. Mientras el dibujo posee las características del 

"simbolo" po1r su parectdc con la r-e.:1licL::~.d, L:~ pa-

labra escrita reune las caracter-ísticas del signo, 

ya qu(;? no po~:;e*":.: ninqún v:í.nc:ulo pf?!lrceptivc:' cc:.n el 

objeto r-eal, es arbitr-ario por-que podria escribir-

se v denominar-se de cualquier otr-a forma y si se 

adopta ésta es debido a una convención implicita 

en nuestr-a cultura. Los mismos convencionalismos 

se siguen par-a las letras, que r-epresentan sobre 

el papel la cadena de sonidos que emitimos verbal-

mente cuando pronunciamos las palabras. 

Otri':t di ·fE•Irenc:i. a, entre el dibujo y la escritura, 

consiste en que mientras el primero representa, an 

su mayor parte, realidades que el ni~o ha percibi-

do visualmente, las silabas y las letras represen-

tan gráficamente los sonidos que emitimos cuando -

hablamos, son realidades percibidas solamente por 

el oido, antes da verse represRntadas qráficamen 

te. 

El nacimiento de la escritura viene dado histór-ica--

mente por la necesidad de expresar ideas, situaciones; por una 

necesidad de comunicarse mediante otro código diferente del 

comunicación. La investigación de los proc~sos semiológicos 

que el qrafismo del ni~o sigue en la escuela es decisiva para 

comprender como estr-uctura los mensajes, primer-o icónicos y 
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luego verbales, y que significado tienen nara él. El niKo pue

de construir su propio sistema de fonemas e incluso de pala-

bras~ superando las limitaciones operativas de los métodos alo 

bal-analitico y analítico-sintético y haciendo reversibles los 

p¡··-oct:~s-o<:;, cit:? con~:;t.,~uc:ción v c:lt:? a¡··,/~li::si::;'' <~:·i). 

Fl dibujo tiene un qran valor educativo, al ser crea 

ción libre, permite desarrollar las características propias in 

dividuales, permitiendo conocer al ni~o v asi adaptarle al 

aprendizaje sistemático de l escritura de una forma más ner-

fecta. Asi el dibujo nos permjte disponer de: t.i.r-1 el c•rnc-~nt.t.J f'l¡(··, 

tivador, un medio auxiliar y graduable de abstracción v un n1 

dio de desarrollo de los factores que inflwyen en el grafismo. 

El símbolo-dibujo es un objeto que sustituye a otras 

realidades al convertirse en una significación y ejercer una -

función de representación. Si el lenguaje oral constituye un 

sistema de signos que se estructuran a lo largo de un proceso, 

~;odemos pen:::.,ar que f21 l enqt.u::Ue t::::scr-i. to, como E?;-q:Jr-r::?'::;:i. •:'m dE~ 1 .• m 

~sonido o como e>~pr .. e~>ión del pen~s<::tm:i.ento, e!5 el rc-?.s',ult,::\c:lo df:."2 t.1.r··~ 

proceso evolucionado. 

El proceso hacia la escritura no es más que una mera 

:::.ust:i.tuc:i.órl dt:~l dibl...t..io; h,3.y t.trlr.:t c::ont.inuic:!i:7t:::f dE~l qr-r.:~·fi~smu c:cn¡c¡ 

representación simbólica (dibujo) a la constitución del grafi~ 

mo como signo convencional, arbitrario y ncl limitado a la rea

lidad que lo representa. 

F. de Saussure (6) desde el pun~o de vista 1 i ng i.1.i ~f, 
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tico, enuncia los principios que caracterizan a la cadena de 

sonidos que constituyen el signo de la palabra: 

-· E 1 si g no 1 i. n g ü. i s t i e o es a r- b i t r· a r i o . P ¡··· o vi *'~ n e e: F:! '··'· r ' 

do, la unión entre siqnificant.e y significado e~ 

-:•r b :i. t r· i:\1' .. i a. 

- Carácter lineal del significante. La sucesión tem-

poral de los fonemas ac~sticos forman una cadena. 

Este carácter lineal en la escritura se represent 

por la linea espacial de los signos gráficos que 

Inmutabilidad del signo. LL si1ro no es libro, 

1 . .1. n i::\ e u r:2 r d n ·:::;e e: :i. .::".1. 1 .. 

Mutabilidad del signo. La inmu~abili.dad v mutahilJ 

dad no son aqui conceptos contradictorios entre 

si. Para Saussure es necesario que se dé una esta 

bilidad de los signos, acor-dada de modo convencio

nal, a la vez que existe una movilidad de los si0-

nos estableciendo un nuevo cuaJro, resultando de 

esta forma un equilibrio que evite la rigidez v 

permita asi la evolución del lenguaje. 

L .. a escr·itura como si=:.tt?rni::~ dt:~ !:5ignos:; gr··Afico~; "gr-af~ 

mas " vi t::>nE~ .;J t-F.:>pr-esentar· 1 os l::;on idos " fonemas ". L .. a pal.::7J.bl~ ;:·,. 

está formada por unos sonidos que se articulan en una cadena -

tempm--al. 

Estos fonemas, solamente percept1bles por el oi jo, 
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pasan a ser perceptibles visualmente por medio de las letras 

<grafemas) va que los signos gráficos son representación de 

los fonéticos. 

En el momento de escribir el ni~o representa una 

idea mediante el código de la escritura. 

En la escritura el signo precisa del código estable

cido como medio de comunicación~ es decir la correspondencia 

entre el código gráfico y fonético. 

5. 2. El gesto gráfico. 

Hemos visto que el dibujo como elemento simbólico '~ 

pone un paso intermedio para llegar a la escritura como con:un 

to de signos. El dibujo desde el punto de vista didáctico, pue 

de utilizarse desde dos perspectivas; come expresión de la reª 

lidad y como simplificación de la realidad. 

El grafismo supone para Calmy Gis~le la huella o el 

trazo de una vivencia en el espacio (7). El gesto gráfico ev•J-

luciona tanto a nivel de ejecución como de representación. Pa-

ra Giséle las tres etapas de la génesis del acto gráfico son: 

a> El nivel motor (hasta los dos a~os). Se caracter1 

za por el sentido de los trazos espontáneos del 

ni~o, que pasan de ser homolaterales a ser barri

dos horizontales u oblicuos y a trazos circula---

res. 

b) El nivel perceptivo (hasta los 4/5 a~os). El niRo 

no se interesa por el gesto gráfico sine por el -

trazado; pasa de realizar formas cerradas simples 

en cualquier sentido a trazar espirales y arabes-
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c::r.:~s. 

e) El nivel de representación. Al llegar a este estª 

dio es C<:i.paz dt::! r~:?r:!llizar 11 SW5 11 prrJdl.IC:C::j.C:ln€.~5- '{~ 

aunque de manera sencilla e imperfecta, represen

ta objetos y los reconoce como tales. 

La evolución del gesto gráfico y los intereses a que 

responde, según la edad del nifio, llevan a la autora a pensar 

en la existencia de los siguientes niveles de educación qráfl-

ca: 

1. Dibujo figurativo. Es libre y responde a las nec~ 

sidades de expresión del ni~o. 

2. El c>ntren a. mi (?n t o q¡·· ,·,':,_f :i en. El n 1. 'no no t. :l r~nf0 i r·,·l-. c:1·: ··· 

p 1 ;,:\e er· ':OE~n sol~ i o···· m o t o1·.. Q ~:;; s:;up (·:: .. ,,- i cJr '"'· l a n E> e E'!~:; 1 e;:,,; ' 

df~ comuni.C:é3x·se. 

3. Ejercicio gráfico. Hay una intención instructiva 

los rasgos responden a ciertas condiciones: de li 

mitación de espacio, carácter ritmico, etc:. 

4. Aprendizaje de la escritura. A través del dibujo 

el nifio debe darse cuenta de que la mano no sólo 

ejecuta actos, sino que puede ser instrumento pa

ra expresar nuestros pensamientos y emociones. 

Los niveles de grafismo presuponen un desarrollo nnr 

mal de las funciones perceptivas. Para peder realizar unos qps 

tos gráficos cada vez más correctos el ni~o debe controlarse. 

dominar el propio cuerpo, necesita ver, recordar y transcribir 

en un sentido bien definido de derecha a i~quierda; se preci-
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san hábitos motores y psicomotores~ aparte de cierta madura--

ción neuropsicomotriz. 

5. 3. La aparición del lenguaje escrito. 

La escritura es la representación de la palabra por 

signos. La grafia sustituye al lenguaje, que con la ayuda de 

los signos reproduce todos los sonidos del lenguaje oral. El 

aspecto fonético de la es=ritura lo reproduce la sucesión de 

fonemas, silabas y palabras. 

Desde el punto de vista semántic:o, en la escritura 

se establece una relación entre los signos, los sonidos y el 

significado o el sentido de cada palabra dentro de la frase y 

el contexto. 

Para acceder al lenguaje escritc' debe darse una 

unión entre las funciones visual, fonética e intelectual. 

Los nexos viso-gráficos, permiten la reproducción de 

los signos. 

En los nexos auditivos, intervienen un factor de na

turaleza auditiva y otro visográfico, que permiten el alinea-

miento de las palabras segón un orden en el espacio gráfico. 

Mediante los nexos gráfico-fonéticos se consigue la 

unión entre los aspecto gráfico, visual y auditivo. 

Los primeros nexos gráfico-fonéticos aparecen a los 

cinco a~os.Las observaciones de L. Lu9art (8) demuestran que 

el ni~o no globaliza. Comienza por anotar cartes de las pala-

ras, una silaba o un sonido, que corresponde normalmente al -

principio de la palabra, a veces al final. En sus observacio--
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cienes Luqart exolica como el aprendizaje se hace mediante la 

unión de silabas sucesivamente. 

La palabra~ se consigue a medida que el ni~o aprende 

a leer y a escribir~ entre los seis y siete aWos. La noción de 

la palabra se adquiere, en principio, cuando el ni~o ha alcan

zadola noción de la lectura comprensiva. Algunos ni~os no la 

adquieren, realizando cortes v uniones arbitrarios en las pal0 

El niño lee, cu.:::,ndo qlol::lalí.z¿,, cuar1c!o compr·er·¡c'E: E~n :::>1.1• 

lectura conjuntes sintácticos. frases con sentido que se suce-

den unas a otras. El método tradicional de lectura, llamado 

sintético <alfabético) sigue en el aprendizaje la linea sonirlo 

-silaba -palabra- frase. El método analítico~ llamado global, 

obliga a globalizar primero v, partiendo del conjunto, lo de~

compcJne en ";;:í.l<:."l.b.:l.s y lf.:!tr-i::t~:; PE~.,~.;.~ c:lasi·fic<':..rlos. El lE'I"lqt .. ti':\..JC~" e··:·::_ 

crito, suele ser la última etapa que el niño supera entre los 

siete v nueve aWos, cuando es posible la representación y el 

poder de abstracción. 

El aprendizaje de la lectura y de la escritura sen 

simultáneos y la escritura sólo se adquiere cuando ya se ha 

adquir-ido l<:~ lE~c:t.t . ..tr·a. Algunas dj.fj.cultar.ü:?~~ llam,:,_d,;1.~;; dE! ló·?~:=;cr:itl.' 

ra~ son debidas a problemas de lectura~ por tanto conviene ha

cer una lectura correcta de la palabra o frase a escribir. 

El niño que empieza a escribir a los seis a~os~ no 

poseerá antes de los catorce años una escritura rápida, que se 

distinga por formas personales . 
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G Cómo se realiza esta evolución ?. Para exponerla 

vamos a seguir los trabajos de grafometria publicados en 1954 

por H. de Gobinau y R. Perron (9) 

c1al, aprec1amo~ aue es lenta, sinuosa, ~as letras mal dis--

dispuestas, mal tormadas, irregulares y d2sproporcionadas, es 

decir contienen todos los componentes de la escritura 

til. En la evolución de las formas, la escritura sigue un d~

ble itinerario; pierde los componentes infantiles y adquiere 

los componentes de autonomia que distingue• la escritura de 10~ 

La escritura alfabética supone haber descubierto: 

Que el lenguaje oral se compone de un reducido nu-

mero de sonidos diferentes. 

- Que estos sonidos, combinados, forman las pala-

Que asignando a cada sonido una grafía que lo re-

presente, es posible escribir todas las palabr~s 

Al ser- poca<:5 la~; letr-<:\s de qu.e c:onst::.'<., sE~ -f,::tcilit.Et c~l aoi'"E?nci:i ···· 

zaje de equivalencia fonética. Aprendiendo el código de los eª 

racteres escritos, el conocimiento del significante oral perm1 

te descubr1r el correspondiente significante escrito. 

6. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA. 

La definición de factores más influyentes en el 
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aprendizaje de la escritura es uno de los problemas que tienen 

planteados la mavoria de los estudios relacionados con este te 

ma. 

SeWalar la adecuada determinación de las variables 

relacionadas con la escritura en un estudio predictivc es de 

suma importancia y, a la vez hemos de reconocer la dificultad 

que entraWa consequir una ser1e de características técnicas 

que hagan posible determinar con adecuada precisión el valoF 

real de los predictores. 

En este trabajo para incluir estos factores creemos 

conveniente seguir a Coolev v Lenes (10) ouienes nos ofrecen 

tres principios básicos para el proceso de selección de varia

bles criterio de evaluación. 

1. Para que una variable sea incluida en una evalua

ción debe producir información, esto es, debe te

ner validez predictiva para algún comportamient0 

y suponer una contribución independiente a dicha 

predicción. 

2. Debe existir alguna evidencia empírica de que una 

variable que esté dentro de la categoria anterior 

pueda ser influenciada por los tratamientos o prg 

gramas evaluados, antes de ser incluida como va--
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riable criterio. 

3. Los rasgos iniciales del alumno y los antecedentes 

ambientales de las variables 1ncluidas en las dos 

categorias anteriores y seleccionadas para la bat~ 

ria criterios deben ser inclu1das en la bateria de 

de variables de control. 

El concepto de evaluación de la escritura como produG 

to del proceso de enseRanza-aprendizaje es la clave central en 

la búsqueda de variables asociadas al rendimiento en escritu--

ra. 

El rendimiento en escritura en el Ciclo Inicial~ vie

ne definido por la superación de los Niveles Básicos de Refe-

rencia de los Programas Renovados de E.G.B .. Al tomar como p1JQ 

to de referencia estos niveles básicos, resulta absolutarnentP 

necesario establecer unos instrumentos evaluadores y correcto-

res con cierto nivel de validez cientifica. 

Es necesario conocer la relación que existe entre un 

conjunto de variables independientes con una variable depen--

diente o producto considerado como criterio (escritura> cara 

interpretar adecuadamente su significado. 

Vamos a describir algunos estudios realizados sobre -

variables asociadas al rendimiento en escr1tura. No pretende

mos hacer un estudio exhaustivo de todos los trabajos que se 

han realizado en este campo, sino seleccionar algunos de los 

que consideramos más representativos. 

La escritura, en los idiomas alfabéticos, es la codi

ficación del lenguaje oral en caracteres gráficos. Distingui-

mos varios aspectos: al Transformar en grafemas, los grafemas 
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vistas <escritura copia)~ bl las fonemas aidos (dictado), el 

las fonemas a palabras almacenadas en la mente, es decir expr~ 

sar algo mediante la escritura !composición escrita) dl utili-

zar la grafía correcta (ortografia). 

Si pensamos en estos procesos habituales de la esc:ri-

tura podemos agrupar las factores que intervienen en el apren-

dizaje en; al procesas psicafisiológicas del escribir y bl so-

cioculturales, que hacen referencia a la escritura coma conven 

ción social sujeta a aprendizaje. 

Un acercamiento metodológico a le ense~anza y aprPn~ 

zaje de la escritura tiene que fundamentarse sobre la realid0C 

del aprendiz en todos sus aspectos; p. ej. su estructura neu~g 

fisiológica, sus capacidades de conceptualización psicológica, 

sus capacidades psicomotrices, su motivación para un aprendiz0 

je especializado y su entendimiento del valor comunicativo del 

nueva sistema de signos, cuya utilización resulta tan obviameo 

te ligada a condiciones sociales y culturaies. 

Esquema de pre-canstrucción psicológico-escritora. 

1. Idea-estimuJ.o. I 
I 

2 .. Codificación sem.ánti ca. I 
I 

":!' ._a • Codificación gr· <:tmat i cal . I 
I 

4·. Codificación Ql'"áfic:a. I 
I 

5. Del cerebro a la muscu- I 
I 

latura del antebrazo y I 
I 

mano. 

6. Movimiento de la muscu-

I 
I 
I 
I 

latura del antebrazo y I 
I 

mano. I 
--51.·--
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6. 1. El proceso psicofisiológicc del escribir. 

Cualqujer actividad de percepciór1 sensorial o de ac

tuación motriz obedece a una serie de nor~as impuestas por la 

estructura neurofisiológica del individuo que ha de realizar-

la. 

En la escritura en copia, existe una fase, en la 

cuál la vis1ón de Jo escrito se transm1te al cer0-

bro, la excitación visual. 

Por la percepción visual, imagen visual, evocamo~ 

la imagen auditiva que corresponde a los grafemas 

vistos y evocamos la imagen motriz que pone en mar-

cha los movimientos del acto de escrib1r. Este pro-· 

ceso lo denominamos visomotor. 

En la escritura al dictado, existe una estimulación 

auditiva y su transmisión al cerebro. La percepc1ór 

auditiva o imagen auditiva, evoca la imagen visual 

y motriz de las qrafias, poniendo en marcha la reo

lización de los movimientos escritores. Este proc0-

so lo llamaremos audiomotor. 

En la composición escrita. Existe una evocación de 

la palabra~ imagen visual y motriz que ordena la -

realización de los movimientos para la escritura. 
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6. 2. Descripción de algunos factores que intervienen 

en la escritura. 

En las distintas modalidades de escritura; copia. die 

tado y composición no sen coincidentes las aptitudes, aunque -

varias sean comunes. 

La copia en la escritura, requiere una buena discrimi 

nación visual, memoria visual inmediata, coordinación viso-ma

nual y habilidad y fuerza motriz para sujetar el instrumento -

gráfico y realizar los movimientos apropiados para el trazado 

de las qrafias. 

En la escritura al dictado. Se precisa discriminación 

auditiva, memoria auditiva, capacidad mental para comprender 

el valor simbólico de las letras, capacidad de asociación en-

tre grafemas y fonemas y la habilidad y coordinación visomo--

triz necesaria para el trazado de las qrafias. 

Por ~ltimo, la composición escrita requiere una capa

cidad de organización lógica de las ideas, dominio del vocabu-

lario adecuado para expresar esas ideas, asociación simbólica 

de las palabras y las grafias, y por supuesto la habilidad grª 

fomotriz y coordinación visomotriz para la realización de la -

escritura. 

A continuación pasamos a describir algunos de los fa~ 

tores que intervienen más decisivamente en el aprendizaje de -

la escritura. 

Desarrollo psicomotor. La escritura requiere un com 

plejo movimiento muscular, intervienen en la escri-
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tura más de quinientos músculos. 

Les músculos del brazo penen er juego las articula

ciones del hombro y del codo permitiendo el desliz0 

miento de la mano sobre el papel. 

La mano participa en los movimientos hacia adelante 

y atrás y los dedos realizan la fina tarea de formª 

ción de las letras. Los tres dedos mantenedores del 

instrumento gráfico, realizan al mismo tiempo movi

mientos de flexión y extensión.Se ha comprobadc qLtc 

el dedo índice traza los rasgos que van hacia aba¡a 

y el dedo gordo los que van hacia arriba, mientrac 

que el control de dirección y curvas es el resulta

do de la cooperación de los tr~s dedos. 

Estudios realizados en el Hospital Henri-Rousselle, 

iniciados por H~léne de Gobineau, han demostrado -

que el desarrollo psicomotor ee el cimiento esen--

cial de cualquier desarrollo de la escritura (11). 

Perron y Coumes <12) se~alan dos niveles de desarrg 

llo psicomotor, uno cubre el conjunto de regulacio

nes tónico posturales y de las condiciones cinéti-

cas y el otro afecta a las actividades digitales fi 

nas. Estos autores han comprobado la importancia de 

los factores intervinientes en la motricidad global 

en las primeras etapas, encontrando diferencias en 

la maduración fisica entre los 6 y 7 a~os. 

Fernández Huerta (13)nos expone les estudios experi 

mentales que realizan varios autores entre el tipo 
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de:: E?~:::c: r· i. t. ur- .;:¡, 1 oc,:; mov i m :i t;~n t. cls qr· ,i\ f i e OS',, 1 a. ¡.:¡r f:2c:: ::l 

\/ (21 r-itmcJ, 

Gray no encuentr-a diferencias significativas nl 

la maner-a de emou~ar- la nluma, ni en el modo rl 

··IE·r· t:-?1 bt-ié<.:,:o ,;~ lo J.¿:,_¡··qc cl•;0 1.:::':~:: l.ír1E·a~~ ni E:>n p 

'·i i. rn i nn t o 1 ,:;, t ;,;,~:,.. a.l el f.O' 1 a. ITti'u··¡ u e:' C'n t ,, .. c:o de! l ,,., ::; p ;:, J ;:,h 

n :i. ,;.:,:·¡ 1 e:\ e: omb n -:c.< e i o n e! e<! mcrv 'i. 1fi : i'·:· .. ·d: o el::::· !::! 1'' <:'1:-: u, :, 

el f:? c1 n s p a, ... a + o r· mar· ·~. n '"' r- ,:·¡ s;:. q e<''" el''-' .1. .::; ·:::: l f:':-• t ¡-·· ,::~. s ,, C·"' 1' 

si encontró dtferencias s1gnif~cativas en la vploc 

dad de la escr-itur-a. 

Tut-n e¡·- , e omp , .... u.eb a. qu.e l a r::?s: e, .... i -!:u¡-·"'· '' ~::;e:, ... i p t. '' ~: OH1•:--:: ... , 

ta rapidez hasta el sexto grado, 

influye el tipo de letra en la rapidez, sobre tod 

en los gr-ados inferiores v como no se producen grao 

des perturbaciones al variar el tipo gráfico en el 

momento conveniente. 

Goldcheider, Kr¿pelin, Rupp, Binet y otros utiltz~-

ron aparatos para averiguar la ~resión, estos 0par 

tos ·f ' ... tt-'?l~c:ln pt:.H~f E~cc i onaclo~;:; pot"· t1.ewn<::<n y pc;:;;t;r}l'" j onr:,:::., .. , 

tE• pm·· Dr"eVE!I'". 

l_as. curvas ele p¡·-c:~~:;ión ~:;on distintas-, en acJulto~' rn-E;,.,:;.·· 

c:Ltlino y f•:emenino. 1:::1 m.::¡sc::ulino n:::-:\li-z:::\ m;,':ts pr-~?.-.......... .. 

sión, es más lento, tiene mejor coorclinación compl~ 

ja y presión ritmica que el tipo femenino, en el 

cuál la escritura es más rápida, de menos presión! 

menos coordinada y con varios m~ximos de presión. 



En los ni~cs.se advierte el gran esfuerzo que sobr8 

el braza y la mano supone inte~tar guard3r una pr·e

sión constante sobre el papel ~ara todos los ras--

gos. 

Freeman y Nutt, definiendo el movimiento ritmico cg 

mo el hecha sin detención separada del siguiente 

por una pausa o como una simple uniformidad en durª 

ción de los rasgos, muestran la intrinseca conexión 

entre el ritmo temporal de la 2scritura y el desa-

rrollo cronológico del individLo: a mayor edad m¿--

vor ritmo. 

West determinó, que si el ritme es impuesto, en lu

gar de natural aumenta la variabilidarl, la mala ~s

critura y aumenta la cantidad proporcional del tiem 

po gastado, sobre todo en los niRos cuando se usa -

el movimiento dactilar, puesto que en los niRos, al 

contrario que en los adultos, ~1 ritmo seRalado es 

alcanzado más fácilmente con el brazo que con los -

dedos. 

Bryan y Gilbert <14) concluyen que los movimientos 

fundamentales alcanzan la madurez antes que los a~

cesorios. Los movimientos de hombros, codo, mu~eca 

y dedos alcanzan la madurez por este orden. La rapt 

dez de la mano y brazo crece con la edad y alcanza 

su madurez en la adolescencia. 

Para Zazzo <15)el gesto gráfico no es sólo el resuJ 

tado de una represeritación, es tAna actividad deter-
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minada por las posibilidades m8trices de tipo gene-

nara la escritura, será necesario un adiestramiento 

progresivo de ejercicios que estimulen la madura--

ción de la habilidad manual. En esta ejercitación -

motora, se tendrá en cuenta el espacio, la simetría 

la dirección y el lenguaje ~ra:. 

F'ara Azcoaga (1.6) la!"::; "pr-c:\:dc;.!:," constituyf:;~n la cc:-,n··-· 

solidación de los procesos de aprendizaje que tie-

nen como agente principal al analizador cinestés~co 

-motor. En el curso de la organización de un movi-

movimiento~ hay un proceso de aprendizaje en el que 

participan diversos elementos del sistema nervioso 

central, pero que en definitiva, llevan a la sint~

sis de esquemas o patrones funcionales de los movi

mientos. Sen movimientos organizadas que tienden a 

un objetivo. Su nota caracteristica es el hecho de 

ser un producto de procesos de aprendizaje. En el 

el curso de estas procesos se han ido organizando 

estereotipos, esquemas o patrones funcionales de 

los movimientos, propioceptivcs motores a medida 

que las coincidencias de aferencias propioceptivas 

van siendo sintetizadas en el analizador propiocep

tivo motor CLas sensaciones propioceptivas son las 

que seffalan al cerebro el estado fisico del cuerpo, 

incluyendo sensaciones como las de : 1) Tensión de 
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los músculos. 2) Tensión de los tendones. 3) Angu

lación de articulaciones,y 4) Presión profunda de§ 

de la planta de los pies.). L~ reiteración hace de 

ellas actividades funcionales consolidadas. En el 

caso de la escritura, interesa especialmente el 

conjunto de praxias manuales, ya que van a consti-

tuir la base funcional adecuada para el aprendiza

je de la escritura. Estas com1enzan a partir de la 

presión refleja que a su vez se va adecuando a los 

diversos objetos que deben ser aprendidos. Inter-

viene una regulación de la presión que gradualmen

te se consolida como diversos y múltiples esteroo-

tipos motores manuales. 

Estos movimientos organizados y coordinados tendeo 

tes a un fin <presión) necesitan de una perfecta 

coordinación muscular tanto estática como como di

námica, para la ejecución correcta de un movimien

to de coordinación dinámica. Para la ejecución co

rrecta de un movimiento de coo~dinación dinámica 

manual se requiere: coordinación visomotriz, diso

ciación del movimiento bimanual (izquierda y dere

cha sen independientes) y desarrollo neurcfisioló

gico. 

Las gnoxias son también el resultado de proceses -

de aprendizaje. Tienen una especial importancia 

las gnoxias vise-espaciales por el importante pa

pel que desempe~an en el aprendizaje escritor en 
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ellas, intervienen no sólo la senscpercepción de -

1-::?\ v··etina., ·o;ir1C) ta.rnbién la. ¿~.c1:.ivi.d,:;.d dt:~ J.:!:l. mu.·:::..:ul:} 

i: u.r .3. <l 7) • 

Para Zazzo (18), el gesto gráfico no es sólo el rº 

sultado de una representación, es una actividad dg 

terminada por las posibilidades motrices de tipo -

qeneral. 

La preparación de la motricidad fina para la escri 

tura es importante, será necesario un adiestramieo 

to progresivo con ejercicios aue estimulen la madv 

ración de la lateralidad manual, en esta ejercit3-

ción motora, se tendrá en cuenta el espacio, la si 

metria, la dirección y el lenguaje oral. 

A..i 1.1.1r· i aguer-ra < 19) v ~::.us c:cll ,~bcJI'-ador<:'?:;; hacen hi nc: i'fi.··

pié en factores como la fuerza, tono muscular~ lo

calización de movimientos y velocidad para meiorar 

la ejecución de la escritura, gracias al aprendi2ª 

je de un mejor uso de estos factores. 

Diferentes estudios demuestran que en la evolución 

de la escritura influye la edad, la velocidad y eª 
lidad de la letra aumenta con la edad. La diferen-

cia de sexo influye a favor de las ni~as que son -

superiores en calidad y velocidad escritora respe~ 

to a los niños. 

La edad y el ejercicio psicomotriz favorecen los -

aspectos motores de la escritu~a y ayudan a compeQ 

sar deficiencias de dotación en los alumnos. 
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Visomotricidad. La percepción visomotora comprendr 

L::.. "percepción viSLlal y la e!:-:pr~esión mot.:or.-<:t" (20)~ 

es decir la reproducción de lo que se ha percibi-

do. No debe confundirse con 13 coordinación moto--

ra. En el proceso de la percepción viscmotcr~ en--

centramos estas etapas: 1) La visión del estimul~. 

2> La comprensión de lo que se ha visto o percep-

ción. 3) La traducción de la percepción en acción 

o expresión motora. 4) La acción o coordinación mg 

tora. 

El ni~o utiliza diferentes modos de compensar l~s 

dicultades en la percepción visomotora como son; 

al El empleo de una cantidad excesiva de tiempn en 

la ejecución del modelo. --b) Trazo de la figura 

antes con el df.;)do. e) 11 Anclar· 11 el di buje con E?l 

dedo, poniéndolo en cada parte que se está dibuJan 

do o escribiendo. d) Mirar brevemente la copia y -

apartarla de la vista para trabajar de memoria, cg 

me si la presencia del estimul~ le confundiera. el 

Rotar el cuaderno o el papel. d) Realizaciones qrª 

ficas impulsivas, borroneos ... etc. el Efectuar re-

petidos intentos de correccción. 

Piaget e Inhelder en su investigación sobre la ca

pacidad de discriminación visual llegaron a la eco 

clusión de que esta capacidad no se dá generalmen

te antes de los seis a~os. 

-El esquema corporal. A partir de 1950, se asiste a 
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una innovación en la metodología de la ense~anza 

de la lecto-esc~itura. El objetivo básico es la 

''F'·::;icornott··ic:icl;::ocl'' r:~cJu.c::i:':\t·· por· 'i par-·c.:\ •::;~] ct...tE·t··pc:.. E::·n 

la educación psicornotriz juegan un papel importan

te aspectos anatómicos, neurofisiológic:os, mecáni

cos y locomotores, coordinándosen en el tiempo y 

Autores como Ajuriaguerra, Vaver, Le Boulch ¡ 

corporal establecen las terap:.as o programas nar 

una nueva metodología. 

1=.:: 1 t. é ¡·-mino '' F:<:s qu.c-?m,::t. e: ot- pot-E\ 1 '' ,3-p ,3.¡- e e i ó d P f C•t- 1r ·:"'· 

confusa a principios del s. XIX en el campo de la 

fisiologia, Indistintamente se aluden conceptos cg 

e ot- po¡·- E:\ 1 los psicornotricistas basándosen en la~ 

di f et·- entes tí2ot··- :í. a.·:::; el e 1 '' f:?squ.~:0m-::1. cor·pot·- al '' C:OI"l:5 id E·? .. -· 

ran a ést12 corno 12stru.ctu.ra básica y n12c:esaria para 

la adquisición de los aprendizajes de lectura y e§ 

critur-·a. 

La psicocinética <21) es conc12bida como un método 

·:;,¡enE?t-al dE·? educ.:3.c:ión c¡u<:-: t.t.tili:-:a el movimiFmtcJ hu ... 

mano bajo todas sus formas. La caracteristica es20 

cial de la psicocinética es; 

a) Ser una concepción general de utilización del 
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movimiento como como medio de educación global dP 

la personalidad y b) seguir fielmente el desarro-

llo psic:omoto¡·- dr;:0l ni. 'r'ío, con~-:;iderando .=.:~l ''esqu•?:!fYI.::'. 

P.::.<.r-a. Le Bot..tlch <2:2) 1.::~ psicucinéticr'. e:':: 'Jn,:;,. f':!duc:, 

ción pc.;icc .. lnCJtl--i~::. C)l...ll? c:cindic::i.or¡.::;¡, tCJciD':O lu~::; =\ol .... c•ncl:l 

za.j;,~·s escolc\r··f:!.·s;, '' En es:;tf2 s:;en·1:ido une\ c·duc:,::\c:i.ón ···-

psicomotriz se imoone y su firalidad es la de ase-

gurar una formación general cesarrollando ciertas 

capacidades motrices y ciertas actitudes mentales, 

indispensables para el éxito en actividades muy di 

ferentes; por otra parte es a la vez un medio de -

les la dislexia, la disgrafia y la disortograf1a -

En el periodo preaperatorio (2-7) con la aparición 

de la función simbólica y el comienzo de la inte-

riorización de los esquemas de acción en represen

taciones, características prin=ipales de este pe-

riodo, el sujeto empieza a trajucir la percepción 

té. e: t :i. 1 o k 1 1-1 r:: '" t {~ <:; :i. e,;\ cJ 1:21 o b j i2 t o i n ··/ :i. ~:; i tll <::·?. ;:;1 u. r·1 ic\ :t i\1 ' 

gen espacial de carácter visual. 

Según M. Dolores Prieto C23l desde una perspectiva 

escolar la importancia de la e~apa preoperatoria -

para los aprendizajes escolares deberia estar diri 

gidc.q 

a) Al fomento de la capacidad simoólica, como base P0 
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ra la lectura y escritura. 

b) A la organización de las relaciones espaciales; de 

recha-izauierda v arriba-abaj~, para aue el ni~o 

comprenda el cambio de dirección seqón la posic1ón 

oue tengan en el espacio ciertos gr3femas, u-v, p-

q, b-···d, .. et.c::. 

La estructuración espacio-temporal. Se basa en el 

reconocimiento de un conjunto de formas <las pal0-

bras) para que el ni~o sea capaz de analizar esto 

conjunto descomponiéndolo y gu~rdando siempre la~ 

relaciones de vecindad, separación,orden (derecha-

Izquierda; arriba-abajo; encima-debajo ... etc v-

v contorno, que dan a la lecto-escritura un carác-

ter de unidad, uniformidad y secuenciación lógica 

en r::=l e~;pac:io. 

F'ic:q y VayE7t- (24) df.'1finE7n el E'f:;quem.=.:l CDI'"·poral "co

mo la organización de las sensaciones relativas a 

su propio cuerpo en relación con los datos del mun-

del F7~< ter i or· " . 

Esta organización es el punto de part1da de diver-

sas posibilidades de acción del sujeto. Implica: a) 

Percepción y control del propio cuerpo. bl Equili-

brio postural económico. e) Lateralidad bien defini 

d"'' "">-' ,':1.-fil--mad<::t. d) Indept-?ndencia dl:.'l.' lo~;; dift."0rentes --· 

segmentos con relación al tronco y entre ellos. el 

Dominio de las pulsiones e inhibiciones. f) Dominio 

de la respiración. 



Lenguaje.. 7 a~?. z o <:?:';) y A j ur i. ag t.tf:::r- r é:\ C~6) se 'r\ ,:ü i:":H··, 1 ;:, 

importancia del desarrollo del lenguaje para la au

tomatización de la traducción gráfica, asi como 

importancia de las coordenadas de la percepción v 

orientación espacial y temporal. 

Una utilización correcta del l0nquaje oral, nn sól-

es un prerrequisito fundamental para un aprendiz~ 

con éxito de la escritura, sino además un rogul3cor 

de las estrategias cognitivas de los procesos col 

pensamiento, tal como ha sido demostrado por neuró 

legos y psicolingUisticos. 

Los trastornos articulatorios pueden ser un serio 

impedimento para el correcto aprendizaje de la es-

critura, por esta razón es necesario que el profo--

s CJ r- t- t?. a 1 i e E.' un .::\nA l :i. :::; i. ~:. d r::~ l a::;:, pos i b :i. 1 :i. el ,::1. el E~~.:, 11 "'' r· t. :i. ·· · 

cul<:~tor·-:í.as dr0l lE?nqui:"J . .iE~ or-::: .. 1'1 este i':1.n.,~,Ii~:;is no~::; l:lFc·r·~~. 

mitirá detectar alteraciones fonéticas de los alum-

nos y prevenir las dificultades en el aprendizaje 

de la escritura .. Para el correcto aprendizaje de 13 

escritura oc requisito indispensable que el alumno 

sea capaz de reconocer, distinguir v transcribir e~ 

tructuras r:í.tmicas y secuencias lógico-temporale~ 

La tarea de la escritura requiere asignar a cada fa 

nema un grafema, lo cuál exige un determinado doml

nio de los "tiempo<:;, r:í.tmico";", tanto a niv12l sinté-··· 

tico como analítico, v de la lógica que se deriva 
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de esta determinada secuencia ~empcral. El ni~o ha 

de reconocer los elementos fonéticos de la calabra 

y pasarlos al código simbólico escrito~ es decir -

realizará una transcripción de los fonemas a grafe-

mas. 

Quirós (27) considera el lenguaje come proceso cul

tural y social instalado sobre un desarrollo sufi-

ciente de funciones neurológicas y psíquicas qL1e 

permiten~ por medio de signos y símbolos adquiri-

dos, la comunicación con nuestros semejantes v con 

nosotros mismos. 

La base fundamental de todo lenguaje es el símbolo. 

Asi el lenguaje es un proceso de comunicación simb4 

lica que se constituye sobre el pensamiento. 

Para Quirós la lectura v la escritura pueden ser -

aceptadas como etapas intermedias en el desarrollo 

del lenguaje (281. 

La escritura corresconde a la representación gráfi

ca del lenguaje oral, o bien es un sistema de reprg 

sentación gráfica de los sonidos, combinados de ma

nera que formen palabras, come medio de expresar 

ideas. 

Es imprescindible para el aprendizaje de la lacto-

escritura poseer un buen desarrolle del lenguaje en 
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sus dos dimensiones de comprensión y expr~sion. 

La escritura es la representación gráfica del lengua

_je oral. Existe un paralelismo entre la evolución de 

la escritura y el lenguaje, ya que la posibilidad de 

trazar signos gráficos con signi-Ficación coinciden -

con el desarrollo del lenguaje interior en el plano 

de la inteligencia lógica. 

El enriquecimiento y estructuración del lenguaje per

miten desarrollar aspectos del pensamiento abstracto 

indispensables para el aprendizaje de la lacto-escri

tura. 

Una buena inteligencia aparece como condición indis-

pensable cara un correcto aprendizaje de la lect~--e·~

critura.Parece existir relación entre el desarrollo 

del pensamiento y el lenguaje, Piaget dá prioridad al 

pensamiento sobre el lenguaje, que en cierta medida 

queda reducido a instrumento de expresión y apoyo de 

aquél. Concibe el desarrollo del pensamiento como re

lativamente independiente del desarrollo del lengua--

je. Para Sinclair, la adquisición de las expresiones 

lingUisticas no estructura las operaciones intelectu0 

les, ni su ausencia impide la formación de éstas. Lu

ria considera que el cometido del lenguaje es merameo 

te funcional. Para Bruner, la evolución del lenguaje 

-66-



es relativamente independiente del pensamiento; el -

fundamento del lenguaje es la representación simbóli

ca específicamente humana; cuya expresión y regula-

lación corre a cargo del lenguaje. El lenguaje no es 

el pensamiento, pero en él se cumple y realiza la su

fJrema actividad cognoscitiva del hombre a un nivel 

que cualitativamente supera el d~ los aprendizajes 

asociativos, 

Trabajos realizados con ni~os impulsivos, demuestran 

que éstos manifiestan significativamente menos con---

trol verbal de la conducta motora y a la vez us~n el 

lenguaje interno de forma menos instrumental que lo~ 

reflexivos. En estas investigaciones tienen gran in-

fluencia los trabajos de Luria A. R. C29) y Vygostki 

L. S. (30). Meichenbaum D. L. 131) con preescolares de 

cinco a~os, comprobó que los sujetos reflexivos usan 

de su habla privada de una forma autodirigida más m~

dura y más instrumental que los impulsivos. 

Cualquiera que sea la posición te5rica, es innegable 

la intima relación existente entre el pensamiento y 

el lenguaje. La lectc-escritura es una parte del len

guaje como manifestación tipicamente humana sometida 

a la influencia socio-cultural de la que es producto. 

Atención. La atención es apertura a la realidad.Con--

viene se~alar aunque sea brevemente, los atributos --
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más destacados de la atención (32). 

l. Actividad; Acción alertadora que ejerce el sistema 

nervioso, mediante la cuál el organismo se abre 31 co 

nacimiento sensible e incrementa sus niveles de viqi-

lancia. 

2. Amplitud; Capacidad informativa del sistema nervioso. 

Bastante limitada, limitación que se compensa con --

otras propiedades funcionales. 

3. Selectividad; Establ~cimiento de prioridades riqurc--

sas tanto en la entrada de los estímulos como en la -

forma y grado de la misión. 

4. En el acto de la atención; Los estimulas aparecen or

ganizados en términos de fondo y figura y de clari---

dad. 

5. Directividad. Consustancial con la naturaleza de 12 -

atención que de modo muy flexible, suprime a la senst. 

bilidad, de la cuál es su forma intencional primaria. 

La capacidad de atención, es una función activa que 

se halla en la base de cualquier aprendizaje, es su 

punto de partida. 

En el niffo la atención es fragmentaria y dispersa~ 

acorde con la percepción sincrética del pensamiento -

preconceptual, después debe evolucionar hasta la aten 

ción selectiva, para captar el estimulo concrete, se-
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lectivo, discriminativo que supone el acto de leer y 

t?scribir-. 

Memoria. La memor-ia es la facultad por- medio de la --

cuál somos capaces de retener y hacer r-evivir modo~ 

de obrar, experiencias o hechos, reconociéndolos come 

to y c\CC:í.(:ir-1'' .. l.(i, C:l a.u.s;"::.r;:~). 

el C' p o e! ET r-· e::· e o r·· c:li:,\ ¡- 1 o d '"~ a 1 g un .;::\ m ,:'\!'·¡ t:::! 1'" i''<. E~ 1'"1 .,,.,.u:::; d i '::::. t :i. n t .:::1 e, 

modal i. di::Hje:;. 

Hab i t uac i ó n, F'uE~c:l r:·~ e on ":: :i. c:l c~r .. ,·::~r·· ~:;E~ e Dmo 1 .:::1 cl.i. <;:.rn :i. rlt.J.c :t. (·, r: 

de su repetición. Se trata de una adaptación negati

va. Las propiedades básicas funcionales de la habitu? 

ción son en esencia las mismas del aprendizaje; hay -

en ella r-etención y olvidD, estimUlD, ahorro en vir--

tud de las repeticiones ... etc. Sin embarqo, la coinc1 

tros del aprendizaje asociativo ljegan a oponerse 

( ::~3) ' 

Motivación. Es la raiz del compor-tamiento que inc1t0 

E~ lé.'l acción (3!.1·) ~· ].¿·~ tr::>.nc:lencia f.::1.vorablE! dE>.l C:li'"C1·'':'1n:i. 

mo o predisposición general encaminada a la consecu-

ción de algo, lo que impulsa al individuo a conduc1r 



se, con el fin de satisfacer unas necesidades sean 

Primarias o biológicas, secundarias o sociales. 

Secadas (35) habla de tres estratos básicos de la COQ 

a) Necesidades de compensación de carencia; de alimeo 

tos, de compa~ia ... etc. 

b) Necesidades de eliminación de tensiones; descanso, 

1ueco, paz ... etc. 

e) Necesidades de placer de la función del ejercicln 

fisico, de la c0operación, del pago ... etc. 

Cu.;o.,.nclcl e~~ t. e:\ S nf:?ces.i da.des sCJn '' ot.~rc i b :i. cJEts.'' o '' ·::::.E:·r¡··· 

ti.dEo.s ''poi~ E•l alumno como 0:~~:;;t,~~.dos ca¡~enc:ial.es; qu.c' 

ha de satisfacer, aparece la frustración oue a me

nudo se traduce en términos de agresión o recre-

sión, resolución creativa o inhibición. 

La motivación es fundamental en el proceso de apren 

dizaje, es preciso conocer la s1tuación carencial 

para elaborar los mecanismos conductuales que la 

compensan dando lugar a la situación de solución 

( 36) ' 

Percepción y estructuración espacio-temporal. Toda 
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ción primordial en el plano de la ejecución motriz. 

En lecto-escritura no se puede hablar de estructuras 

de espacio Y tiempo ~ecaradas: hay una unidad de con-

ju.nto im~·)J.:í.cit.a. C,:;rc:l.::<. elemento de· una Sl . .l.C:E·~:;ión ·:;:;!..ti'"C:f:'· 

cuando desaparece el anterior, irmersos en un espac1o 

Y segúr una estructura intrinsecamente temporal .. 

En el aprendizaje de la lecto-escritura, es necesaria 

una adecuada percepción kinestésjca y prooioceptiva 

(conciencia de las zonas de las articulaciones v de 

l a post u r ,;., q uf? tome~ E? 1 e: u t:? t-oo r:: n un de t c=2 r· m :i. na c:l CJ e:·, <:::• \· :1 .... 

m i e ll t o ) \/ (;~ 1 t: .::<.e t :t l ,, p o ¡·- e:: u ·:':i. n t:. o i"J <::~e: E· r· E' ·f f? !'" >:'? n e :i D. ..:::•. 1 /.·, •. 

Factores sensoriales. Para que la lectura y escritura 

puedan realizarse, es preciso, una capacidad sensopec 

ceptiva, es decir, que todos los analizadores, tengan 

una actividad normal, tanto en los sectores periféri-

co~::., como t.'?n los cCJt··ti.c:E:\lr:::.•<:' (:37). 

lecto-escritura son la vista v el oido. Muchos probl~ 

mas de aprendizaje comienzan aqui, lo cuál na quiere 

decir que determinen el aprendizaje, siempre que no 

suponga carencia de la función. 

El sentido del oido está dCJtado de una sens~bilid0d 

-., '"""' f .•. :. ····· 



rece durante el de~arrollo antes que la 0rticulac 

cio como causa de eficacia intelectual fué demostr0rla 

en los experimentos de Hebb y Harley, esauemati~ado~ 

posteriormente por Ev y Bard. El espacio vital oertur 

bado puede ser causa de trastornos de la conducta \ 

de la esfera afectiva. 

Desarrollo socio-afectivo. Un problema socio-afectivo 

puede bloquear la capacidad intelectual de tal fcrm~ 

que imposibilite un aprendizaje. 

Existe un estrecho paralelismo entre el desarrollo de 

la afectividad y el de las funciones intelectuales: 

son dos aspectos inseparables y se superponen entre 

Es necesario que el ni~o tenga satisfechas sus neces! 

dadas de afecto, seguridad, reconocimiento personal, 

amor y aceptación de los adultos que crean el marco 

clf::~ se¡;¡ut-idad y (.:on+i.a.nz,;:¡. quE~ i?l n:i. ñD necf.·:'':sitE\ p,:'i!"·.:::'. 

desarrollarse e integrarse, es preciso proporciDnar 

al niño los medios adecuados para hacerlo realidad S§ 

gún Claus~~f? (39) como producto de aprendizaje cuya 

finalidad debería ser tr1ple: 

--· 73-·· 



al Relación consino mismo. b) Relaciones con los 

otros. e) Conceoción del mundo. 

El factor motivacional es la raí2 dinámica del com~oc 

t E•. m i 1:::· 1 ... 1 t o • 

Maduración. l._c:t m,:,l.c:!l..l.r··:::•.c:i.ón f2':3 E·l ~.:.tJs.t.r=}ntu., ::::I.J·o::t·.r-.=.\·':•:< 

e Ci 1 ... , el i e 1 ó n d •?21 .::1. p 1'" ""' n ci i z. ''\ j E:! • (i • (1m e. r" ( LJ. O ) 

sarrollo del cerebro. Dos procesos abrirán la vi 

tan el caso del influjo nervioso y el entrenamiento -

Una vez realizada la maduración ce los enlaces n9rvio 

sos, puede obtenerse el apren~izaje, de una función, 

antes de la maduración, el aprendizaje es imposible. 

La motricidad y la inteligencia se desenvuelven por 

etapas sucesivas hasta la adolescencia. Es necesario 

que en cada estadio el ni~o reciba los estímulos con

gruentes con su desarrollo cerebr.al, los cuáles no --

pueden considerar-sen separados del cuerpo y del medio 

dad, desarrollando todas sus capacidades, si no reci-

be a través de los sentidos una información suficien-

'l:t2 y <:tdecu¿~da. La m.;,\dur¿~c::i ón no pl.t~:de efv:.~ct.t..\E•.r"~;E:· con 

normalidad si 1~~ condiciones afectivas no son f8vor0 
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bles. La maduración neurofisiológica es condición ne

cesaria para establecer el aprendizaje y ~iene lug~r 

por la incidencia de dos tipos d~ factores~ los que -

provienen de la misma naturaleza del sujeto v los Drg 

ducidos cor su relación con el ambiente. 

Trabajos re~lizados por investigadores, demuestran cp 

mo influye la madurez mental en el desenvolvimiento 

de la aptitud gráfica y la existencia de una edad ade 

cuada par a el comi eru o del a.pn::>ncli ;;:;:\j e. 

Simón (41l, concluye que a la edad de cuatro a~os el 

ni~o copia letras de formas precisas y a los cinco 

todas las letras son reconocidas con facilidad. Este 

autor se~ala como edad más adecuada para el aprendiz0 

je de la escritura los cinco a~os. 

1'1Dnb;:~;sori <4·2) mLtV optimista en SLts a·finn<::u:::icmr:::~·::s!, no 

comprobadas ni contrastadas, afir~a que los ni~os a 

los cuatro a~os y des meses y medio, pueden escribir 

cualquier palabra al dictado. 

También parecen injustificadas la~ afirmaciones de 

Glenn Doman (43) que asegura como edad óptima para 

aprender a leer y escribir los dos o tres a~cs. 

Edfeldt <44) en sus estudies sobre dislexia y disortg 

~agrafia expone como la tendencia a la inversión quar 

da una relación inversa con la edad disminuyendo el 



po~centaje de e~~o~es 0 los seis a~os hasta desapare 

ce~ casi por completo a los ocho. 

Fe~nández Huerta se~ala como edad más adecuada para 

el inicio de la escritu~a los cinco a~os. 

7. DIFICULTADES GENERALES EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTO-ESCRITURA. 

una década en la lite~atura cientifica y utilizándose de forma 

aplicada, todavia puede considerarse un misterio. 

Si bien los ni~os que presentan estas dificultades 

suelen hacerlo en todas las áreas del aprencizaje, la mayoria 

presentan aptitudes deficientes. Este hecho y el que la lecto-2; 

ct-itur·a sei3n matE·t-iae; inst.rumrar·lt.E:\1F:s;;,, pue:::; lc.1::. ni~os:; t:i.E•nr.-?r·¡ uu.•:c' 

aprender a leer y escribir porque tienen que leer y escribir pa-

ra adquirir otros conocimientos, han despertado un gran interés 

cientifico y práctico por el tem~, el cuál queda reflejado en l0 

abundancia de publicaciones existentes. 

El conjunto de anomalias que afectan a la lecto-escr 

tura c.;:,e ViE:I"Ii-"2 dt.~nomini=.>.nc\o ''disle;{:i.a'', q· 
'··J. hab1tualmente faltan 

1deas claras acerca de lo que la lecto-escritura es en si v de -

sus mecanismos de aprendizaje, es lógico que en las dificultades 
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de la lectoescritura el confusionismo todavla sea mayor. ~ Qué 

'"'· i q ni ·f i e .=.:t !'" f~a 1 m~::::n t !:? eso c¡u.1::• <::if::.· 1 1. .:,~.mD 11 e:! i <;:; 1 e;: i .::~. '' ·~. 

N o "'' r:::: h a b 1 a d E~ d i '=' 1 e~-:: i. .:::t r::: n e 1 e a~''· o d e un d r;:,, f i e: :i. c0 r ·: t c.· 

mental que no aprende a leer, ni cuando el s.ujeto es cieqo o sor 

el O, a S :Í. C Díf:O t ,;;<rnp CJC:: CJ E~ J !'": i 'rí C) q Ll C' n U ap ¡··· f!.''rl d (."'! p DI~ ·f -:':\]. '1::. :'':\ c:i e::• t:::·~::c:: C):!. .,c.; ... 

soriales, con escolaridad sufic::1ente que no aprende D leer o quo 

no lo hace adecuadamente. 

I. ... O:i. ciE?finiciór·: CJfic:i;:~J clc-:· di.·:::;lc"'!>:i.:::l .. :::\CeptEtc:l:::.. _,. cJC·?fc~r:d:i. 

da por la FederDcion Mund:i.a] de NPuroloqia es: 

' 1 T r· ., 1. ""· t D r· n u m ,:·:~. r·: :i. --F e~ ~::-t .. i::\ cJ u p C:J r- 1 ""· d i f i e: u 1 t. i':l d el e:' .:::t p ¡·- ;;:• r·, e:! e:-:· :· 

a leer a pesar de contar con una instrucción c::onveQ 

c:i.onal, una inteligencia adecuada y oportunidades 

socioculturales. Depende de ciertas incapacidades 

cCJgnitivas fundamentales que suelen ser de origen 

constitucional". 

La definición se decanta por el origen constitucio--

nal ~ es deci¡·- por·- l.a ''organicidad' 1 cJr:a li'", d:i.~;le~-::i.a." Unc::o~~'i t:\Ut.nr .. ·c:·:::. 

defienden la lesión cerebral o el trastorno ·funcional del cere-

bt-o como c,::;_u.s,3. de disle~<:i.a, otrcJ:::; ci~F::en quE~ (?.;.:j.str::? un,::t altE!I'-·'':1-··--· 

ción hereditaria y genética y algunos opinan que la causa radica 

en trastornos de la lateralización. Desde otra perspectiva hay -

c:¡ujent-:.:>::;, c:or,si.det-arl J.,::\ d:i.s.lr:?>(iEt c:omo lo::t pl'"t~,::.e-\c:ia ele?! un s{rlclr-CJrn(·':• 

de retraso madurativo usado como sinónimo de retraso lector \' 
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utilizado para describir a niRos que han sijo incapaces de acreo 

der a leer y escribir mediante métodos y cl~ses habituale~. 

En ].,;:¡ litet'"<"l.ti...W'::A c";\.C::tU.é:d C:OE':~>:ist\·:=.·n J,O\ IM:?nDs do<::. l:í.rl(:>i:l:::: 

de pensamiento separadas respecto a la dislexia; a) La perspect~ 

va médica~ originada en Europa, la cuál se centra en una inter-

pretación de incapacidad par3 leer y escrib1r debida a una le---

;-;ión cE"~rE~t:w,:\1 o disfunc:ión del ~3is;tem<:l 1'-.!f.·~rv:.oso CE'mtr·;:1l; y b):!, 

perspectiva educativa, cuyo origen se sitúa en los Estados Uni-

dos, e interpreta el concepto de dislexia ccmo una dificultad de 

la lecto-escritura que significa que niRos con inteligencia me-

dia o superior encuentran dificultad en aprender a leer. 

Esta segunda perspectiva del nivel de intel~qencia m§ 

dia o por encima de la media, junto con haber contado con una en 

se~anza adecuada son dos características sotre las que existe un 

cierto consenso general para que un nifio que presente problemas 

de lecto-escritura pueda decirse que padece una dislexia. 

Estas perspectivas dan lugar a distintas formas de so 

frentar el problema. Mientras que los primeros buscan las caus0s 

neurológicas y fisiológicas en el origen y naturaleza del problg 

ma, los segundos piensan más bien en causas psicológicas o peda

qógicas. 

La diversidad de causas y factores que pueden ocasio-

nar la dislexia es tanta como la diversidad de sus formas y man~ 

festaciones. En su nacimiento y desarrollo pueden incidir insufi 

riencias de tipo funcional: insuficiente elaboración del lengua-
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je~ de la destreza manual~ de la percepción, del esquema corco-

ral, del ritmo, etc. y de tipo estructural: problemas neurolóqi

cos, de tipo afectivo, de tipo pedagógico, etc. 

El carácter básico del aprendizaje de la lecto-escri· 

tura hace que demos importancia a la localización de errores y a 

su reeducación inmediata. Desde el punto de vista didáctico con

sideramos oráctico dejar las posibles causas médicas de la disl~ 

xia y centrarnos en las cuestiones pedagógicas que van a perml-

tir detectar y recuperar las deficiencias concretas en el ~pron-· 

dizaje lecto-escritor. 

En el ámbito djdáctico vamos a analizar algunas difi-

cultades cor las que se encuentra el alumno en su proceso de lec 

te-escritura~ 

-- Confusión de letras: por su simetria (b-d, p-a¡. 

- Confusión de letras por su parecido de formas (1-f! 

Confusión de letras: por su posición Cq-d, u-n). 

Confusión de letras: por su articulación o fonética 

semejante Cd-t, o-u). 

Omisión de letras silabas o palabras: por falta de 

globalización o percepción auditiva (hombre-homel. 

Inversiones o trasposiciones de silabas e letras 

Ces-se, plato-paltol. 

Inserción o agregación de letras Ciglesia-igelesial 

Confusión de palabras (diente-puente). 

En el análisis de las dificultades que plantea la en

se~anza de la lecto-escritura, deben considerarse: dificultades 

del escritor y errores de técn1ca. 
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8. ASPECTOS QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA. 

Se han estudiado algunos factores que intervienen en 

el aprendizaje de la escritura. Siempe que aparezca una defi

ciencia en alguno de ellos o su nivel de desarrollo no sea ade

cuado se presentará una dificultad más o menos considerable. La 

se mecanismos neurofisiológicos compensatorios para posibilitar 

la conducta final como consecuencia de algún tipo de funciones. 

Destacamos como más comunes las siguientes: 

a) Alteraciones del Lenguaje. Cualquier deficiencia o 

limitación t.~n ~?:?1 lc~nq' . .l.i'l..ie r-t"0p0?l'·cutil~e:\ nf?QE3.tiVi:":\ii"H;:~nt.t::· 

en el aprendizaje de la escritLra, ya que es el el§ 

mento principal de la comunicación en la adquisi--

ción del nuevo código (escrito>. 

Las alteraciones del lenguaje pueden producirse por 

defectos patológicos del habla~ que M. Nieto (45) 

engloba en e~ término general de dislexias. Se man~ 

fiestan en dificultades en la esfera de la compren-

sión~ de la abstracción, de la simbolización, do 1~ 

elocución ••.•. etc. 

b) Alteraciones gnosopráxicas. Hemos hablado de la im

portancia que tienen para el aprendizaje de la es-

critura las praxias manuales y las gnosias tempero

espaciales y viso-espaciales. Las actividades qnósi 

ca y práxica pueden aparecer estrechamente relacio

nadas o disociadas de ahi que se pueda hablar de al 

teraciones gnósico-práxicas, asi como el predominio 

de una o de la otra, por lo que puede hablarse de 



alteraciones predominantemente práxicas con una ~a~ 

ticipación més acentuada de la actividad motara ma

nual, que engendrará sobre todo disgrafia o altera

ciones predominantemente gnósicas con una particip0 

ción más notoria er1 el reconocimiento viso-espa---

cial~ que dará lugar especialmente a problemas de

disortagrafia (46). 

El conjunta de las gnasias y de las praxias que in-

tervienen en el aprendizaje aprendizaje escolar 

guardan relación con la noción del esquema corno----

ral la más compleja de las gnosias. Hay quienes 

consideran que las nociones espaciales, derecha-i~

quierda~ arriba-abajo, y en menor medida delante-d§ 

trás, provienen de la nación del esquema corporal. 

De cualquier forma la relación es estrecha pudiendo 

producirse dificultdes gnósico-práxicas considera-

bles cuando existe una estructuración deficiente 

del esquema corporal. 

e) Alteraciones de la personalidad. Consistentes en d§ 

sajustes en la afectividad, manifestaciones emocio

nales y de la personalidad C47). 

La base afectivo-emocional tiene una qran inciden-

Cla en el proceso de aprendizaje. Las alteraciones 

pueden tener su origen en el ambiente familiar o so 

cial, donde las situaciones conflictivas van a in-

fluir en el ni~o. originando un desajuste emocional 

que puede traducirse en: agresividad, apatia~ irri-

tabilidad~ abulias desánimos ••. etc., con una reoer-

-80-



cusión en la motivación para el aprendizaje, deseen . . ·~ 

diendo el interés y aumentando la distracción del 

alumno. Ocasionalmente se advierte una hicerquine--

sia, propia de las formas deshinibidas del equili--

brio emocional, dando luqar a quejas de disciplin~. 

que de neuras1s como tal. Entendiéndose normalmente 

por neurosis un trastorno mental que no afecta a -

las funciones esenciales de la personalidad v del -

que el sujeto es consciente. La angustia, obsesión, 

las fobias, la hister1a son las principales neuro--

sis. Algunos rasgos neuróticos son incompatibles --

con el aprendizaje escolar. Las alteraciones fóbi--

cas pueden ser la continuidad misma de un desequili 

brio afectivo-emocional no trat~do a tiempo. 

d) Alteraciones orgánicas. Entre ellas cabe destacar 

las deficiencias sensoriales, auditivas y visuales, 

cuya influencia va a depender de dos factores pri--

mordiales: El grado de alteración y el diagnóstico 

precoz que aplicará el tratamiento adecuado. 

que tener en cuenta las encelopatias, sindromes csi 

comotores, disfunción cerebral ..• etc. de influen---

cias negativas no sólo en el aprendizaje, sino tam-

bién a veces en la personalidad. 

e) Deficiencias especificas. Struss analiza los fallos 

más frecuentes en la percepción auditiva y visual, 

consistentes en la dificultad para descubrir seme--

janzas y diferencias, fallos de la memoria visual v 
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auditiva, falta de organización sensoriomotriz, 

trastornos en la organización espacial, auditiva y 

visual .•.. etc. Girolani Boulinier agrega a estas eª 

racteristicas la marcada dificultad en la simboli20 

ción de los estimules auditivos <48). 

Como consecuencia de estos fallos los errores sue--

len sf:r; c:c:mft.tsicmes de sonido~:. semejante~:;, c:cmfl..' .... -

tras de una silaba, omisiones ... etc. 

9. ALTERACIONES DE LA ESCRITURA. 

gen en una insuficiencia de origen funcional: de destreza mo---· 

triz, percepción, esquema corporal, organización del lenguaje, 

ritmo ... etc. 

El desconocimiento de la dificultad origina que el 

aprendizaje se realice sobre bases falsas y ocasione determina--

das alteraciones que expondremos a continuación: 

1. La disgrafia. Consiste en la deficiente calidad 

de la escritura, sin que exista causa neurológica 

o intelectual que la justifiquen. 

"Disgréfic::o, s¡=q,:ul A..it.triaguerTi9. es el n:LñcJ f:?fl '"'·1 

que la calidad de la escritura es deficiente. 

siendo asi que ningan déficit neurolóqico ni intg 

lectual e:·~plic::a e·:=;t.::\ de·fic:ient:ia" <49). Est.~\ dG.~fi 

nición excluye de la disortografia a los enfermos 

motores y a los débiles. 

La disgrafia puede producirse por: a) Agnosias di 
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gito manuales las cuáles provocan en el alumno una 

confusión en sus dedos o hacen que tenga dificulta-

des en su movimiento,originando errores caligráf1co~ 

b) La inestabilidad y la impulsividad. La falta dP 

control del movimiento produce distorsión de formas 

dad en la orientación y en las dimensiones, apare---

c1endo a veces dobles lineas .... etc. e) La falta de 

madurez motriz dificulta la ejecución de las tareas 

finas de la escritura. 

F' ar-a e omp r en d E~r 1 .:::1. el :i. s;q ~~ ,;,\ ·f :í. -:3. E'? S~ p r· t.;)C i so ¡~e e: o 1'" cJ ::H·- <.:1!..'. e· 

la escritura es un qesto fino, una coordinación de 

movimientos del brazo y de la mano. La escritura, r· 

quiere una ejecución correcta del gesto, una percep-

ción justa de los signos y una representación de los 

sonidos inmediata y exacta. Un ni~o disgráfico ten-

drá trastornos que provienen del plano motor, percep 

tivo o simbólico.También trastornos de origen afectt 

vo pueden producir dificultades en la escritura. E0-

tos trastornos pueden tener implicaciones entre si. 

Sin embargo para la comprensión de estos trastornos 

e on<:;i der· amos: 

Los trastornos de la función tónica. La motricidad -

está regida por E;:l 11 tonus 11 • El temu~::. scc? def i. nE~ Cc:J .. ·• 

mo un estado de tensión permanente de los músculos, 

estado intermediario entre la contracción propiamen

te dicha y el relajamiento completo. 

Wallon (50) explica como a través del desarrollo v 
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respeto del tonus es como el ni~o alcanza su equili

brio motor y por la resistencia del músculo a la mo

vilización pasiva de tal o cuál miembro, es como se 

apr·ecia el estado del tonus; cuanto más qrande es es 

ta resistencia y la contracción por la cuál se ma~t

fiesta, más presente está la hipertonia; cuanto me-

nos resistencia hay, más posible es el relajamiento 

muscular y existe más hipotonia. Callewaert (51) 

afirma que los desórdenes gráficos dependen más de -

una tensión muscular excesiva que de la insuficlen-

cia de esta tensión. La hipertonia, que es la for~0 

de disgrafia más :recuente, se manifiesta en la es-

critura por la cr1spación, la rigidez, un apoyo dem~ 

siado fuerte y una progresión brusca y a golpes; la 

hipotonia, se refleja por una presión insuficiente, 

el relajamiento, la flacidez y la distensión. En --

cuanto a la inestabilidad motriz, introduce en la e~ 

critura el desorden, las irregularidades, las discoc 

dancias y precipitación. 

Trastornos de origen psicomotriz. Ponen en juego la 

función cognoscitiva. Se conocen con los nombres de 

apraxias y dispraxias (praxia es la posibilidad de 

organizar un movimiento en función de un fin). AlCIJ

nos autores diferencian la apraxia de las realizacig 

nes motrices, caracterizada por la incoordinación de 

los gestos que se ejecutan con lentitud y falta de -

destreza, de la apraxia constructiva en la que el nt 

~o reconoce una forma geométrica (o signo gráfico) -
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pero no puede reproducirlo. Esta forma Me apraxia e~ 

tá asociada a veces a una lateralidad no definida 

llo '"' un.:::-t nc::.'!t-t!.Jí'b.:J.c::i.ón de::·~]..::;.. .::;;.(:.:_¡t·¡o·,:;;iéil. c:IE· lo:s; dr:::·du~::: .. 

La agnosia diqital, no es aprax1a, reside en la c:lifi 

cultad de identificar los dedos al nombrarlos. Segdn 

un estudio reciente (52) se deberia a una incapaci-

dad de situar sus propios dedos sobre la base de su 

¡:}osi.c:i.ón rel..:::~tl\i<':l. .::J.l. seno d0:: una. S('2C::UF2nc::t:::• ... L.;,:; d:i.·~·--···· 

grafia resultante provendrá de la dificultad que ex-

per1menta el niRo en recordar la posición de cada lQ 

tt-é:l. de.·ntt·-o dr::' l.e:1 pala.b¡~·a. V.J;:,.llon y DanjF:.•,:':\n (5:::::) C:\ 

propósito de las aoraxias han emitido las hipótesis 

de que el ni~o sabe muy bien lo que debe hacer, no -

presenta problema motriz que se lo impida, sin smba[ 

go, no puede eJecutar el gesto en cuestión. Los tras 

termediaria en la que deben combinarse el conjunto 

de los gestos y actitudes exigidas para el cumpli-

miento del acto que se propone efectuar. LO que esté 

falseado es la prefiguración de ?Se acto en su des3-

rrollo espacial y temporal. 

Es necesaria la adquisición del esquema corporal. El 

E?squema cor-po~-c.il e~s liJ. l.n!,::tgen t:r-.i.dimen~siDnal CltlE' c:.a.···· 

da uno tiene de si mismo (54), Esta noción corporal 

es adquirida y no innata, seq~n Wallon se adquiP~e. 

en su contexto relacional. El ni~o hace sus primer3s 

nales consecutivas a la satisfacción que otros le 



dan, de sus necesidades y su manipulación por los -

otros. Los trastornos provocados por el desconoci--

miento del esquema corporal se manifiestan indi~ecG= 

mente en la escritura por la dislexia. ésta comporta 

trastornos de la representación. El ni~o debe cono-~ 

cer la izouierda v a derecha sobre él v sobre lo~ 

otros, el esquema corporal y la lateralización, es-

tán estrechamente unidos en su conocimiento y en su 

desarrollo. Escribir es situarse simultáneamente en 

el espacio y en el tiempo. La hoja de panel es un os 

pacio que comprende lo alto, lo bajo, la izuuierd 

la derecha v de arriba abajo. 

En el plano simbólico, una clase importante de dislé 

xicos ec la que comprende a aquellos ni~os que pre--

sentan '' trastornos de la representación 11 que no --

ven o ven mal la palabra escrita antes de escribir-

la. Son principalmente ni~os disléxicos. 

Al disléxico le cuesta asimilar el código grafo-fané 

tico, su problema reside en el trabajo de reproduc-

ción mental y en el trabajo de análisis. Esta doble 

incapacidad para descomponer en sus elementos la pa

labra que hay que escribir y para reproducir secuen

cias sonoras, perturba el mecanismo de la escritur~ 

en el ni~o disléxico que no puede ser más que dfs~ró 

fico. Su escritura lenta, a intervalos, constantemen 

te retocada y tachada, traduce SLlS continuas dudas.

De hecho la dislexia raramente s2 dá sola. Normalmen 

te está asociada a dispraxias, en la desorganización 

-86-



del esquema corporal y de las dificultades grafo----

constructivas. A esto se a~aden todas '35 funcione0 

cognoscitivas de origen psicomotor, orientación espa 

cial v temporal, memoria auditiva y visual, adapta 

ción sensorio-perceptivo-motriz e ideomotriz. 

El caso de los ni~os disortográficos es dierente.Sus 

dificultades no son del mismo orden del espacio, de 

la representación temporal y de la identificación fq 

nética, son, ante todo, del orden de las relaciones 

gramaticales. Además, los ni~os disortoqráficos dan 

a los son1dos formas posibles pero inexactas, no lle 

gan a localizar las particularidades de las palabra~ 

clr::?bicja_s .:::~1 cJr:::?<::-·fac::;(7? hi~::;tól~ico ent¡~e ''fonii)~,:;'' v ''qr·D.··· 

En busca de las causas de la disgrafia, hay que con-

siderar a los n1Ros que presentan trastornos del com 

portam1ento. Son el grupo menos numeroso de los dis-

gráficos y su disgrafia se manifiesta más que por no 

querer escribir o por la voluntad deliberada de es--

cribir mal, por dificultades especificas. 

2. Problemas de ritmo. Se hallan unidos a la mala per--

cepci ón tempol~.::~l y/o a una dE-:fE~c·':uos.::1. r:~:~;:;ti'"I.Jct.u.l·-·<::o.ci ~~ir: 

escacial.Se ocasionan errores en~ el orden de las le 

tras~ acentuación, construcción de frases. C:' . 
-.il los 

problemas de ritmo se unen a los problemas auditivos 

graves se pueden provocar disfaxias. 

3. Sincinesias. Son movimientos automáticos que vienen 

asociados a movimientos voluntarios de los que nor--
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malmente están disociados. Es precisamente la unión 

no natural y prevista de ambos quién produce la defi 

ciencia. La manifestación más habitual es la apari-

ción de ravcnes al escribir v deformación en la le--

tr,:\. 

4. Sinergias y diacocinesias. Permiten la ejecución de 

varios movimientos a la vez v de movimientos sucesi

vos y alternes respectivamente, esta disfunción pro-

duce al escribir problemas de ritme. 

5. Inicio de calambres. Se caracteriza por la aparición 

de contracciones dolorosas o rigidez en los músculo~ 

por torpeza generalizada. En su génesis influye la -

debilidad motriz y factores emocionales. Los alumnos 

se cansan al escribir, su letra generalmente presen-

ta muchas irregularidades. 

6. Dispraxias. Se caracterizan por la imposibilidad to

tal de reproducción de las formas gráficas. En la -

dispraxia existe una mala coordinación muscular que 

hace dificil los movimientos de crcgresión de la es-

critura e imposibles los movimientos finos de los do 

des para la inscripción. 

7. Agnosias visuales. Afectan a la escritura por su dp

pendencia de la percepción visual, memoria visual v 

memoria secuencial. Ocasionan errores en la ortogr~

fia. Su presencia conlleva confusión de letras (u-v, 

n-u, ... etc) transposición de silabas y palabras <pa

;:=ato por· z¿~pato, P·'::d:.i0. pr.:>r· tapa, ..• etc.) difl.c:l . ..!.lt.,;J.·-········

dE~~,, p<~ra di.scer·nü·· la ¡.¡Ds.;l.ción d~:~ silaba.s (p,:::trdo pm-
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p~-ado, folr por- fl.c:w, tf:;)rn por- txen, ... t::tc:) / tc:n-·z:::t-· 

t~es en la, constnJcc:i ór-·1 dE':.· -f¡•-.,,.~,.e·=;. 

B. Agnosias auditivas. Estas de-ficiencias ocasion0n pér 

didas en la retenc1ón de lo oido y son causa de cun-

9. Agnosias espaciales. Conllevan confusiones de letr3 

pDsición (d-p, p--tJ, t¡ .. -·q, q-p, b-·d •••• et.c)~ c"Jif:i.c:u2.-· 

dificultad en la estructuración de ciertCJs tra~os. 

separación de las palabras y deficiente estructLr~--

ción del escrito en el oapel. 

10. Agnosias corporales. Producen éstas dificultades do 

r.:?·5 t r- u e t ut~ ::J. e: i ó n E·s;p a e 1 .::.?.1 va qut::' E~ 1 esp ;,~.e i Cl ~;::.(;? ~:::•·=:. t. !''"ti. e 

tura a partir del propio cuer-po. Los defectos de la 

escr-itura son los mismos que en las agnos1as eso~cia 

les, unidos a algunos de lateralidad. 

11. Agnosias temporales. Están relacionadas en la escri 

tura con los oroblemas de ritmo ya seKalados. 

11. METODOS DE INICIACION A LA LECTURA. 

Hay numerosos métodos de ense~anza de la lectur3, 

adCJptamos la clasificación basada en el criterio de la función o 

pr··oc:es.o rnE~IIt..:.-d quE:' ponE? en jut~go quien 2\f:lr .. €'2nde '" l.eE?r··. El pt""C)CC·""· 

<:so mental puede se1.- la ~;íntr2s:ts~~· t:?l a.nálisis, y el .::<.né.li~=:.i.~;; ..... ,,,,! .. , .... 

tes:ts. Po~ tanto, los métodos ~esultantes pueden ser: de marcha 

sintética (o sintéticos!, de marcha analítica (o analíticos) o 

de marcha analitico-sintética \O analitico-slntéticos~ eclécti-

cos o mixtos). De ahi la clasificación usual de los métodos ~n 
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el siguiente esquema: 

Clasificación de los métodos de lectura 

I I I Alfabéticc1 
I !Literal! 
!Tradicionales! I Fónico 
I I 
I 
I 
I 

!Silábico 
I 

I IMontessori 
I !Morfológico-algebraico <Gatteqnal 

Métodos I IFonomímico (Groselinl 
sintéticosiNuevosiEl procedimiento de los sonidos normales El-

Métodos 

I Ichiet-), 
I IEl procedimiento de vocalización <Lanqel 
I IMackinder 
I IFreinet 

I 
I 

Iléxicos.De palabras generadoras. 
Iléxico-dinámico(Fernández Huer--

IParten de la 
I 

palabraiti::\l. 

I 
I 
1 

!Intrínseco <Gates). 
!Silencioso (Me. Dade) 
I 

analíticos! IGlobal o ideovisual <Dc?cf·";:)l 
IJacotot. I 

IParten de las frases, !Natural CDezeo-Mu~ozl. 

Ioraciones,cuentos,etc.IDe cuentos (Arrovo del Cast 
I Illol. 
I 
I 

1. Métodos sintéticos. 

IWinnetka. 
IDe experiencias. 
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minimos lingUisticos letras o silabas. Desp~és combina esos ele

mentos Y forma unidades lingUisticas mayores: silabas, palabras, 

v 1 as 1 ee. 

Seg~n el elemento lingUistica que sirve de punto de -

partida~ tenemos: el método alfabética, el fónico Cambos carten 

cü2 la let,~·a), y el silábica. 

El método alfabética. 

A través del método alfabética el alumno aprende a 

asociar por repetición el nombre y 13 figura de las letras. A 

continuación deletrean y pronuncian combinaciones de dos letras, 

después~ de 3 ó más. Siguen combinando silabas para formar v le

er palabras y por último frases. 

quientes: 

A este método se le hacen entre otras criticas las si 

ter perturbador en los inicias de la lectura. Ade-

más, no siempre el nombre de las letras contienen -

el sonido de las mismas. 

No atiende a la comprensión lectora en el comienzo 

del aprendizaje y por ello la lectura carece de seo 

tido en los primeras momentos, siendo una lectura 

mecánica y no comprensiva. Par tanta, no favorece 

el gusto y afición por la lectura. 

Crea hábitos lectores incorrectos multiplicando las 

pausas oculares y favoreciendo las regresiones. 

No tiene en cuenta la estructur~ psfquica infantil: 

-91·-



percepción global y oensamiento sincrético. 

- Favorece la permanencia en el deletreo. 

- Tiene la ventaja de favorecer la correcta pronunc10 

ción de cada letra. 

El método fónico. 

En el método fónico la palabra se lee pronunciando ~. 

sonido correspondiente a sus letras y no sus nombres. Se anrend• 

la asociac1ón entre la figura de cada letra y su correspondiente 

sonido. Suele empezarse por las vocales, posteriormente se con:-

bina y lee cada consonante con todas las vocales, más tarde lac 

silabas se combinan en palabras y éstas en frases. 

A este método se le hace la valoración siguiente: 

- Elimina los inconvenientes de aprender el nombre de 

las letras. 

Desarrolla la capacidad de pronunciar correctamente 

las palabras vistas por primera vez. 

Es difícil captar bien el sonido de las consonan-

tes. 

No es fácilmente aplicable a los idiomas cuyas le--

tras representan mas de un sonido. 

Otros inconvenientes son similares a los del método 

alfabético. 

Entre las variantes del método fónico que surgen para 

disminuir los inconvenientes del método, especialmente en las --

primeras fases, se encuentran los siguientes: 
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Los métodos onomatopéyicos que facilitan el aprendj 

zaje de la pronunciación de las consonantes, por m~ 

dio de la imitación de los scn1dos que normalmente 

emiten o producen las personas~ les animales u ohiº 

tos. En Espa~a una modalidad muy difundida es el m~ 

todo M. Sanabria. 

El método de la palabra clave. Se parte de la lect~ 

ra de Ltna palé.üJri:.<., y al hac:erlt'), se pt-E!s:.t¿~ espt":?ci.a.l 

atención a la pronunciación de su primera letra~ --

que suele ser escrita en color y además se present0 

en solital~io. Ccmocidi:'\ la. pronunciación de cad,3. lE'-

tra del alfabeto, éstas se agrupan en silabas~ que 

se leen; después las silabas en palabras, etc. 

Método de vocalización. Cada consonante es designa

da con una palabra que indica s~ pronunciación.EJem 

plos: m = zumbador, s = silbador, f = soplador,etc. 

El valor de estas variantes consiste en la introduc-· 

ción de elementos l~dicos, pero no resuelven los inconvenientes 

básicos: lectura mecánica, pausas oculares .. etc. 

El método silábico. 

El método silábico surge de los métodos fónicos. El -

punte de partida es el aprendizaje por repetición, de la lectura 

de silabas. Después estas se combinan en palabras~ que se leen. 

Luego se leen frases, etc. 

Generalmente se comienza ense~ando la lectura de las 
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··./oc al e=.,., 

t.r-an: 

Entre las modalidades del método silábico se encuen--

El método silábico mecánico. Se aprende la lectura 

dE": ~'" :í. 1 é't b 2. c.:, mE·,· el :i. ':''tr·, t. e:·' ,.-· c~p r: .. ~ t. :i. do~::: r:• j '""re :i. e:: :i. 'J ,,, d (i0 1'- e• e on o··· 

cimiento y pronunciación. Generalmente se presenta 

pr-imero cada consonante con tocas las vocales en sL 

labas directas. Después las si:ábas inversas, m1x-

tas y compleJas. 

- El método de silabas-palabra. 

Las silabas que se toman como punto de partida son 

monosilabas. Con ellas se forman despues palabras 

bisilabas, trisilabas, etc. 

- El método de silaba-palabra clave. 

Se parte de una palabra. Se insiste en la lectura 

de su primer·a silaba. A continuación se combina l? 

consonante de esa silaba con el resto de las voca-

les. Se repite el proceso con las demás silabas de 

la palabra. Dominada su lectura, se combinan las si 

labas obtenidas para formar palabras, que se leen. 

<Se trata en realidad de un método analitico-sinté-

tico). 

- El método fotosilábico de Palau. 

Utiliza 4 cartillas. Las 3 primaras van precedidas 



de unas barajas fotosilábicas que presentan en el 

anverso un dibujo y en el reverso la pr1mera silaba 

de la palabra que corresponde al dibuje. 

Entre las fases del método destacamos las siguien--

tes: 1. Preparación e descubrimiento de la estru~tv 

ra silábica del idioma. 2. Presentación de la bara-

ja fotosilábica, pronunciando la palabra y silabas 

correspondientes al dibujo del naipe. 3. Fotosila--

ba. A la vista de cada dibujo de la bar2~a se ora--

nuncia solamente la primera silaba de 1~ palabra. 

4. Lectura fotosilábica. Se lee la primera silab¿ 

de varios naipes para formar ccn estas silabas difq 

rentes palabras. 5. Escritura fotosilábica al dictª 

do con los naipes vistos sólo por la parte del dib~ 

jo. 6. Asociación de las graffas (las silabas) con 

su pronunciación, por intermedio del dibujo. 7. En

trega de la cartilla primera. Cada lección de la --

cartilla contiene primeramente las silabas de algu

nas familias fonéticas~ que llevan encima el dibu-

jo. Después aparecen frases sin el apoyo del dibu-

jo. Dominada la primera cartilla se prosigue con la 

segunda baraja y después con la segunda cartilla, 

asi hasta la cuarta cartilla que contiene peque~as 

historietas. 

Valoración del método. 

Favorece la pronunciación correcta de los grafis--

mos. 
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Insiste excesivamente en la lectura mecánica~ deian 

do un peco marginada la ccmpre~sión. 

Recarga demasiado la memoria en las primeras eta--

pas. 

No promueve el interés por la lectura, especialmen

te con las formas más mecánicas del método. 

No favorece la rapidez lectora= <excesivas pausas 

oculares~ amplitud restringida del campe visual, .. ) 

- Desarrolla hábitos de silabeo. 

No se adapta a la estructura mental 1nfantil. 

2. Métodos analíticos. 

Se parte de unidades lingUísticas significativas que, 

tras ser leidas como un todo, se descomponen en unidades linqUi0 

ticas de orden inferior. 

SegOn la unidad lingUistica que se toma como punto de 

cartida, estos métodos se clasifican en: métodos de palabras, mi 

todos de frases u oraciones y métodos de cuentes. 

Estos métodos y los eclécticos, se denominan también 

métodos globales. En cuanto a los analíticos, los autores distio 

guen des modalidades de métodos globales: a) ~lcbal-analítico, 

cuando implica que el profesor guíe sistemáticamente al alumno 

en el proceso de análisis; b) global-puro, si se postula que sea 

el alumno qL 1 descubra por si mismo los elementos de las unid0 

des lingUisticas significantes. (Algunos autores opinan que nc 

deben llamarse analiticos). 

En cuanto a los métodos globales enalíticos caben dos 

posturas: a) ense~ar primeramente a leer glo~almente gran canti-
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dad de material; sólo más tarde se ense~a el análisis; b) ense-

~ar muy pronto a descomponer. 

Las soluciones más comunmente propuestas acerca de e§ 

tos problemas son: a) hay que ense~ar a descomponer; b) el ce---

mienzo de la ense~anza de la descomposición debe hacerse más o -

menos pronto según sea la estructura del idioma escrito. En los 

idiomas muy fonéticos debe comenzarse muy pronto. 

El método de palabras. 

El alumno lee la palabra por el procedimiento de 

"ver y df.=cir··", "''~saciando la c:cmf:igLn-ación CÜ'~ J.:,,.~::.:::;_···· 

labra con ~::;u ~:wonu.nci,:..c:i.ón. Se atiende de·:..;dE: r:~l Pl'_:i .... 

mer momento a la comprensión del significado, para 

facilitar la asociación suele presentarse con cada 

palabra el dibujo del objeto o acción por ella re-

presentado. Dominada la lectura global de la oala-

bra, se procede a descomponerla para captar el va-

lor fonético de silabas y letras. 

Valoración del método. 

La lectura es comprensiva desde el principio. 

Se fomenta el interés por la lectura. 

Evita la aparición del deletreo y silabeo. 

Se adapta a la psicología del ni~o. 

- Si se retrasa la ense~anza del análisis, se retrasa 

también la adquisición de la lectura independiente. 

La lectura de palabras restringe el campe de la pec 

capción visual, segdn algunos autores. 

El método de frases y oraciones. 

El punto de partida es la frase u oración. Se insi0 
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te desde el principie en captar su significado. La 

naturaleza del método se especifica al hablar de 

sus modalidades, que describimos a continuación: 

1. Frases dirigidas (formadas por palabras de idén

tica consonante). El alumno visualiza v memoriza 

todas las frases. Después identifica y lee sus -

palabras, y por último las descompone en silabas 

y letras. La dificultad está en formar frases de 

consonante única. 

2. Frases semidirigidas (compuestas por frases en -

las que predomina una determinada consonante). 

3. Frases libres (formadas por palabras de diversas 

consonantes. Pueden ser: 

a) De frase única. Los alumnos la leen repetida

mente hasta memorizarla. Luego se les ayuda a 

distinguir las palabras y a leerlas. Por fin 

se descomponen éstas en sus elementos. 

b) De variadas frases, que sen modificación de -

una inicial en cuanto al ~rden de las pala-

bras~ sin que se altere su significado. En 

vez de modificar asi la frase inicial, puede 

alterarse suprimiendo alguna palabra que no -

es necesaria para conservar el sentido gene

ral, o dejando lagunas. Los alumnos leen rep§ 

tidamente cada frase hasta memorizarla. El --

análisis comienza cuando el alumno se percata 

de la aparición repetida de las palabras en -
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las distintas f~ases, o de la ausencia de alq~ 

ncl. p,:;¡J. :::lb~·· a. 

e). De va¡~ias fr-ases sobr-e un mismo tema~, C1L.tE· c:c)r-:-

tienen algunas palabras idénticas. Se leen lac 

fr-ases hasta memor-izar-las. y se hace el análi-

sis a par-tir de las palabras r-epetidas. 

Valor-ación del método. 

1 ec t.or·· ,3.. 

La lectura t1ene significado para el ni~o. 

- Facilita la adquisición de la rapidez y del 

buen ritmo en la lectur-a. 

Se adapta a la psicologia del ni~o. 

cho, t:!l ,·:>.lumno tal~da. en ,-adqui.t-ir l<:>.s téc:nic.:,;¡_c, 

de desciframiento de nuevas palabras y frases. 

- El método de cuentos. 

El punto de par-tida es el cuento, por ser este gé-

nr:::r·o na.rl~-::~.t.ivc:J t-::1 que suscita 1nés :Lnt.c~¡--és en E'·J r--¡i_ 

'ñ' o. 

mo con los alumnos, a veces se dr-amatiza, y poste-

r:iormente escribe el cuento en la pizara, o entre

ga el cuento escr-ito. Se hace la lectura del m1smo 

cocno un todo hasta memorizarlo. A continuación 
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se identifican y leen las palabras de las oracio-

nes identificando la captación del valor fonético 

de las sílabas y las letras de las palabras. 

En la valoración del métodos destacamos: 

Atiende a la comprensión de lo leido. 

Mantiene vivo el interés de les ni~os. 

Suscita la afición a la lectura. 

- Ense~a a captar la sucesión de las ideas. 

Puede generar hábitos de adivinación. 

El método es lento. 

No es aconsejable para idiomas de estructura foné

tica sencilla. 

- Métodos eclécticos. 

Son también globales, suponen la selección de calª 

bras y textos sencillos~ cuidadosamente graduados, 

que los ni~os analizan, comparan y sintetizan en -

forma más o menos simultánea desde el principio, y 

en tal forma que se familiaricen con los elementos 

del idioma, en el orden deseado, mientras aprenden 

el mecanismo de la lectura. 

Lo característico de estos métodos es que, una vez 

terminado el proceso de análisis, se formen, con -

los elementos lingUisticos resultantes, nuevas si

labas, palabras, etc., que se leen (escriben). 
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- Método de palabras generatrices o normales. 

Se denomina asi po~que toma como base de la ense--

ñ ,:;\ ¡---, z ,:;-¡ u r1 n ':'. rn e~ o 1 i m i t '"'· d o e:! F2 p a 1 <::t b r- ;,;., s q u f::! ~ ,,:;: n t. !'- e:· t. () 

das, contienen todas las let~ds y fonemas del idio 

de éstas no po~ un p~oceso de derivación, sino po~ 

que están compuestas po~ elementos lingUisticos 

que existen en las qene~at~ices 

Es-.u.n método dE:' E?n~=-P·;-;,_:;..nza simult6.nE·E\ c:f(;c• lc:·ct,_.tr···,:,_ 

ec.;c 1'- i t. ur- -e:\. 

El p~oceso de enseñanza es el siguiente; 

Se presenta la palabra escrita, junto con el obJe-

to por ella significado o con el dibujo del m1smo. 

Conversación sobre el objeto real o dibujo. 

El profesor lee la palabra. 

- Los alumnos leen la palabra v la escriben. 

- Se descompone la palabra en sus silabas, que se 

en. ( (.~nál i ·:=;i. ~") 

-Las silabas se descomponen en letras. (Análi~-s) 

- Las consonantes de esa palabra se unen a todas las 

vocales conocidas, en si.labación di~ecta e inve~--

Se combinan las silabas conocidas, formando nuevas 

palabras que los niños leen y escriben. 
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Cu.a.ndo va saben leer- un númen~l suficiente de p;;-,].::,¡··· 

bras, éstas se agrupan para for-mar frases v oracig 

nE?s .. (Síntr::sis). 

- Método psicosocial de P. Freire. 

Es una variante moderna del método de palabr-as ge

neratrices. Fué ideado para la alfabetización de -

adLtl tos. Adaptándolo, puede utilizarse para ense-

~ar a los ni~os la lectoescritura. El proceso a SQ 

quir es~ 

Selección de las palabras generatrices. 

Cada palabra se presenta acomp~~ada por el dibujo 

del objeto o acción que significa. 

- Teniendo a la vista la doble codificación, se dia-

loga sobre su significado. 

- I.. .. (JS:, .:üumno~~ vis.t.u:d.i;;~,::\11 le;\ p;::\J.,::d:wc.'\ y :'::lpn~nden a. le·· 

er-la como un todo. 

Se presenta la palabra descompuesta en sflabas.Las 

lee el profesor y después los alumnos tanto en or

den como en desorden. 

Se presenta la familia fonética de la primera silª 

ba de la palabra. La lee el profesor y hacen lo 

mismo los alumnos. 

- Se procede de igual modo con las otras familias fg 

néticas de la palabra generatriz .. 

- A continuación se presenta la ficha de descubri--

miento = conjunto de las familias fonéticas de la 
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palabra. los alumnos han de ser capaces de leer tq 

das sus silabas en orden y en desorden. 

-[_os alumnor;;. qt.tiadc;¡~; por el pr·ofesor·~· ·fonn.::~n n!JC·· 

vas palabras con las silabas ce la ficha de inven-

ción: se escriben v leen. Se comenta su s1qnific0 

el o, 

Lo~:; es-,col. are~; recc,nocen en 1 a f 1 ch<:1 dE? r.Jes:.c:ubr,·· j ........ 

miento las silabas que integran las nuevas cala-

bras. 

Los pasos para ense~ar a escribir siguen el mismo 

orden que para ense~ar a leer. 

Terminado el proceso con una palabra generatriz, 

se comienza con otra. 

11. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA DIDáCTICA DE LA ESCRITURA. 

La acción docente debe someterse a determinadas con

diciones y leyes de acción. 

La situación en que tiene luqar el acto didáctico es 

de tal complejidad que exige un cuidado y control de los prin

cipales factores que en él. intervienen. 

El proceso didáctico impl1c:a la existencia de un ob

jetivo a alcanzar mediante una relación que tiene lugar entre 

los sujetos personales: el docente y el discente. 

Justificamos el método didáctico psicológica y lógi

camente, es decir~ el método se apoya, de una parte en la psi

colegia del discente y de otra, en la estructura lógica de la 

m<::tter-ia, el método supone la "adecLtación" clel docente y 1.,¡;¡ ma·-·· 
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t: e¡·- i .3 E< .l ·••t 1 u.mn o .. 

El método en acción se conc~eta en una va~ieda1 de 

tuyen orecisamente la estructura de la realidad didáctica .. 

Con si der- amo~:::. 10. " técnica " corno el con¡ unto el!'? p¡··o··· 

c:E·?di.mientos de t..tn arte o c:ienc:i.,:;t. El'' método'' haC('? ¡·"f':!fc~;r·c:•·n··· 

paso marcado por el método .. 

11. 1. Técnicas de la didáctica de la escritura. 

En el análisis de las técnicas de esc~itura conside-

ramos cuatro etapas de ense~anza; preparación, aprendizaje, de 

sarrollo y perfeccionamiento. 

Primera etapa, preparación. 

Los objetivos en esta etapa son: 

- Despertar el interés por aprender a escribir. 

Adquirir habilidades de prerrequisitos: pt:~r·ct:.•pc:: :i. ( r·1 
' ' 

y discriminación visual y auditiva, coordinación 

visomanual, habilidades motrices, independencia 

funcional del brazo respecto al tronco, del ante--

brazo ¡·-esDE·?c:to al b¡·-,7:\zo, de lE1 mano rE?sor:~·cto :.:tl ····r·t 

tebrazo, de los dedos ~especto a la mano, cap&ci--

dad de aprehensión v de presión de y sobre los in~ 

trumentos gráficos, atención, vocabulario, comp~eo 

sión y expresión oral ... etc. 
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Por medio de diferentes ejercicios se procura conse

guir una madurez adecuada. 

Para que el mensaje oral sea percibido es necesario 

que el receptor posea buena capacidad auditiva, tanto fisica 

como psíquica~ asi como una buena comprensión del valor semán

tico del mensaje. 

Cuando el mensaje se transmite gráficamente es nece-

saria una buena percepción visual. 

La percepción y comprensión audjtiva están muy rela-

cionadas con los ejercicios de vocabularic) que el ni~o realiza 

durante la educación preescolar. 

Las instrucciones orales cortas y precisas ayudarán 

a captar e interpretar bien el mensaje oral. Posteriormente se 

utilizará la narración y la explicación qce conducirán al domi 

nio de la comprensión del lenguaje oral. 

La percepción v comprensión visu~l, permitirá la co-

rrecta identificación~ discriminación y asociación de la gra-

fia de las letras y las silabas, para lograr una correcta com-

posición de palabras. 

Antes de comenzar la iniciación a la escritura s1st~ 

mática debe desarrollarse al máximo la discriminación visual 

para prevenir y evitar las dificultades de aprendizaje de la -

escritura como son la disortografia, dislexia .... etc. 

La percepción y comprensión visual la desarrollare-

mos con la observación e identificación de objetos por el tam9 

~o, forma y color. Asociación de imágenes atendiendo a la sem~ 

janza y diferencia de tama~os, formas, colores, significación, 
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utilidad ... etc. Clasificar series, imágenes y objetes atendieo 

do a un criterio de tama~o. forma, color ..• etc. 

El cerfeccionamiento de la expresión oral es uno de 

les objetivos básicos de preescolar. Comprende diversos aspec

tos; un::<. ·:::cll~r-E?ct.:J. pronunciación ·y •:'?ntc:mac:ión, domi.nic; dE·' ··/oc.::, ... 

bular-·i ·J \':":".l.r .. ·i.:~clo y prec:i.so, c:ap,;:\cicl;:\d de di éloqu y ejE· r::'>;p<"Jr·,c·t· 

las propi:J.s ideas en un proceso de complejidad creciente. 

La elocución, pronunciando corr8ctamente fonemas Bis 

lados y constituyendo silabas inversas y directas. Pronunciar 

ccrrect~:tmPnte las palabras df.?l voc,9.bul al'' i. Ci b;':!.s:,:i. e o. F'l~onl .. tnc: i ;:,-,·-·· 

ción de palabras y frases con la entonación correcta. 

El aumento del vocabulario del ambiente familiar, no 

siempre ec correcto, por ello es convenierte perfeccionarlo, 

mejorar la pronunciación y adquirir nuevas palabras. 

Utilizar adecuadamente el singular y el plural. Pro

nunciar correctamente los verbos y utilizarlos en frases que 

se refieran al presente, pasado y futuro E~ diversas persona~ 

y número, asi como saber utilizar el masculino y el femenino. 

El empleo del diálogo, contestar y exponer coheren

temente frases bien construidas. 

Otro aspecto a desarrollar en esta etapa de prepara

ción para la escritura es la realización de actividades senso

rial es qu(,'? permiten al niño perfec:ci on.;u- 1 ()S pr"oc:esos sen~;orrHJ""' 

tares. El niño descubre que puede aprender a moverse libremen-
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te, desplaza su cuerpo por el espacio. Dete aprender a caminar 

con equilibrio y orientarse en el espacio! poner en juego mLl

titud de elementos afectivos, sensoriales, nerviosos, motores 

e intelectuales. Reconocer la pr·opia imagen corporal, identtfl 

car los órganos de los sentidos. Aprender a moverse guardando 

el equilibrio tónico (postura correcta). Conocer las posibi

lidades de movimiento de las distintas partes del cuerpo, ~ah§ 

za,manos,pies, .... etc.Orientarse en el espacio con referencia 

a dentro-fuera,arriba-abaJo, encima-debajo .... etc. 

la comunicación por imágenes de carácter icónico~ 0s 

para el alumno de preescolar una actividad agradable y renta-

ble, ya que a través de ella va consiguiendo poca a poco jomi

nar la realidad de las cosas que se le presentan. A través de 

la expresión plástica, comprende mejor, asimila mejor y conoce 

mejor.Es preciso también la adquisición de hábitos de observa

ción visual y retentiva, crear imágenes partiendo de estlmula

ciones auditivas, táctiles, olfativas ...• etc. 

La actividad plástica no sólo viene a favorecer la 

actividad creativa y espontánea del ni~o, el ni~o aprende a e( 

perimentar y le proporciona posibilidades de expresión de las 

conquistas realizadas a través de la relación espacial, perceQ 

ción visual y concepción global y analitica de las cosas~ comv 

nicanda su reacción ante ellas. 

Hay actividades como amasar, estirar, romper plasti

lina o barro, golpear, arrojar con precisión objetos .... etc 

que influyen en el perfeccionamiento del trazo. Asi como se lq 
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gra una progresiva habilidad v 0gilidad m~nual. Poseer una bU§ 

na coordinación óculo-manual del trazo, atendiendo al ritmo, 

rapidez y perfección. 

l_a e>:presi ón a t.r;:\vés:. dr=: la. i m.:,\gE·n e~o.tá E•n e~;tr-r!cl·¡.,::. 

conexión con el desarrollo del lenguaje, con los hábitos de oh 

servación e imaginación creadora v con la formación de hábito 

denando los objetivos o ser1es según la representación oue ~e 

pr-oyectE~. 

La formación ritmica mediante juegos y activid~occ 

d1versas. Antes que a cantar debemos ense~ar a hablar bien, 

respirando y vocalizando al articular cad2 sílaba, a la vez 

que se expresa el sentido de las palabras. La posibilidad de 

practicar el lenguaje ligado a la m6sica. Mejorar la fluidez 

en la respiración, captar el contraste entre sonido y silen---

cio, asociar palabras por su contenido ritmico. 

En la educación vocal a través de sencillas melodia~ 

inspirar sus peque~as canciones como necesidad expresiva e inj 

ciándose de este modo un proceso del desarrollo de la creativ1 

dad tanto mtJs:i. C:ci.l c:urnc dEl lt21"'•C.11 .. '.a.j;;;:. 

En la educación auditiva podemos observar como a 

través del oido nus comunicamos con el mundo que nus rodPa, dP 

ahi la imoortancia de crear en el niRo el hábito de escuchar. 

Al proponer juegos que favorezcan la capacidad de concentra--

ción auditiva, de captación del sonido y de su procedencia con 

respecto al espac1o, reconocimiento de diferentes timbres y --
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cultivo de la memoria auditiva estamos favoreciendo factores -

que ejercen gran influencia en la lecto-escritura. 

El desarrollo fisico-motor no sólo sirve de base, si 

no que favorece el desarrollo intelectual, afectiva y social.A 

través de las experiencias corporales, el niffo adquirirá el cg 

conocimiento de si mismo, el conocimiento del mundo de los ob-

jetos y la capacidad para desenvolverse er el medio. Par los 

movimientos que realice y sus desplazamier1tos aprenderá a s1--

tuarse en el espacio y percibirá la noción del tiempo, se cui-

dará la corrección en los ejercicios respjratorios, la c~ordi

nación neuro-muscular y el mantenimiento del equilibrio postw

ral, progresando en el dominio del cuerpo al servicio de la vg 

luntad y de la iniciativa, que es la finalidad de la educación 

fisica y psicomotriz. 

Mediante el contacto con los objetos, el ni~o llega 

al conocimiento de los mismos por observación directa, percibe 

las cualidades mediante los sentidos, desa-rolla la imagina---· 

ción y se relaciona con sus compaRaros compartiendo los obje-

tos en los juegos. 

Mediante las actividades psicomotrices relacionadas 

con el espacio, conseguirá la noción del espacio en se mueve, 

de las relaciones con él mismo~ los conceptos de orientarión, 

de orden, oroximidad y contigliidad. 

A través de las actividades psicomotrices relaciona

das con el tiempo llegará a los conceptos de duración, suce--

sión y simultaneidad. Segón la psicología evolutiva sabemos -

que la noción temporal propiamente dicha no se adouiere hasta 
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pasada la edad del Ciclo Inicial, pero la experiencia en rela-

relación con el tiempo se dá mucho antes. 

Por el conocimiento y dominio corporal llegará a la 

toma de conciencia de las partes del cuerpo y a una progresiva 

coordinación psicomotriz, a un ajuste de movimientos y nestcs, ,~,, . 

asi como a la discriminación perceptiva. 

El conocimiento preciso de la s1metria de su cuerpo 

hará que se defina su lateralidad, lo cuál es imprescindible 

para comenzar el aprendizaje de la lacto-escritura. 

Es preciso comprobar si identifica cada una de las -

partes de su cuerpo, pues esto implica madurez mental, si exi~ 

ten movimientos torpes que pueden reflejar un déficit motor 

por causa neurológica asi como, si su actitud corporal y 

control de relajación es correcta o implica hipertensiones o 

inestabilidad. 

En esta etapa la misión es disponer al alumno para 

que comience con éxito el aprendizaje de la escritura. La dura 

ción de esta etapa termina cuando el niWo ha alcanzado la mad~ 

rez psiquica y somática. 

Segunda etapa. Aprendizaje o iniciación. 

Los objetivos en esta etapa se centran en: 

Aumento del interés por aprender a escribir. 

Conocimiento de la correspondencia entre fonemas y 

grafemas. 

-110-



- Dominio elemental del trazo de los cr3fismas. 

Est,'::\ etapa '5e car-.,-:;.cter iza por (::?:'. trat,;1.rni. '·:onto ·::;:i. '"t'·''lfi ~· 

t• .-1 ca a que se somete 1:=1 alumno con el fin de quo ~dquiera el 

aprendizaje de la escritura. Es la etapa cel aprendizaje oro--

piamentE? d:i.cho. Esta. etapa cc:Jrr'!:i.ml::·:,::' en el C:i.clD Inicie:,] deo 

E.G.B. Los aspectos más de5tacahles y a los que se debe nre~ 

tar mayor atención: 

-· La corrección ortográfica. Li:':l. ortogr·21.'f í. a cL?ht::· ~d;:·J .. 

correcta desde el punto de v1st.:~ fonético. (.U +:.,.:'1'-¡fti 

nar el Ciclo Inicial deben dominar los alumnos las 

palabras de su vocabulario usual, en los casos en 

que a un mismo sonido corresponden distintas gra--

fias se exigirá tan sólo la corrección ortográfica 

en las palabras del vocabulario usual~ mediante 

ejercicios de fijación visual v motivadores. Las 

únicas reglas que se proponen y por ser de aplica--

ci ón qene1~a1 sen 1.,3,~; de escri tul~ a de "m" antes ele? 

frar..;e. 

- La sencillez y claridad en la composición. En est~ 

etapa la composición debe haber superado la fase dP 

la mera enumeración caótica de los objetos e sucesos 

y ser capaz de expresarse con frases sencillas~ bi~n 

ordenadas y con les nexos adecuados. 

La duración de esta etapa generalrrente es el oeriorlo 
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del Ciclo Inicial. 

Tercera etapa, desarrollo y afianzamiento. 

Interesarse por realizar una escritura e ar lP-

c¡i.blf?. 

r-~doui.~·-ir· m,:~yor dorn:ln.i.:J de? 1.::\f:'; técnicc:\~: P'":"l!"",·.;_ n:!t··: 

cionar la grafia. 

- Habilidad cara escribir con cjerta raoidez. 

Saber Lt ti l i ;.~ ,;:~r· 1 E\ E'~::;c: r· i t ur· '"· p ,;~ r- <.:\ r t::•E\ 1. i. ;y ::~r· t "''· -· ,,,. 

En esta etapa el alumno debe alcanzar el doml~io 

la lengua escrita. la enseRan~a de la ortoqraf1a se sistem~tj 

ción ortográfica se estructura atendiendo al uso de las pal 

bt-as. 

l..<::\ c:ompo~::-i c::t ón f2~';.cr·:i. tc:'. es;tt: .. E'rlC::ió\.nin,:;¡,ciD E'. c::on~O:-E'?Cit>11·· 

que el alumno alcance el dominio en la redacción correcta 

clara para que la escritura sea el medio de comun~car !a3 

ideas que se quieren transmitir. 

En este periodo se perfecciona la letra de forma au0 

sea clara v lec1ble, asi como la utilización correcta de los -

signos de puntuación. 

la duración de esta etapa corresponde al Ciclo Me---

dio. 
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Cuarta etapa, de perfeccionamiento. 

Automatización de la escritura. 

Plc:IC::J . .J.ir-i.r- un tiDD de let.t-·:"1 que r·t"2Vt."le rn<:•c!t.t.r··e;'"" 

-Aumento de la rapidez. 

dio de exores1ón. 

En este periodo el alumno debe alcanzar ~l domin 

de la lencua escrita. Este dominio de la escritura se ha de J 

canzar según una didáctica que tiene dos momentos: 

a) La impregnación de las técnicas util1zadas ~n te~ 

tos modelos propuestos a la reflexión del alumno 

y analizarlos con la ayuda del profesor. 

b) La práctica personal del alumno hasta adue~arse -

de esas técnicas que ha encontrado en otros es--

Al término de la E.G.B. el al~mno ha de tener 1 

Realizar con propiedad, corrección y coherencia 

ideas y pensamiento las formas de expresión escr1 

ta, tales como la descripción, la na~ración, el 

diálogo, la exp~sición y la argumentación. 

Escribir con letra clara y legible, sjn faltas de 

ortografia ni de puntuación. 



11. 2. Métodos didácticos. 

c~Ltn qu.e ·f u.n ci .,J. fTili:?n t: EJ.l mE~I ... I tE·~ n D !"'1 ,.,,,y m á ~:s quE: do~:; e:.::.. m :í. n o·::s ,;:, '"' •:.0CII . ..l.i. , ... ~ -::¡ 

pa~timos del todo, sea una frase, una cal~bra, p0ra lleqar 

los elementos constitutivos de ésta última, -silabas y letras

o partimos de la letra, del sonido de las letras o de la sila 

ba para lleqar a la palabra, a la frase. De ahi la clasific¿

ción usual en: métodos analiticos y sintéticos. 

E<:~ .. ~.;icJnificativc:l E?n 0:?1 '' ColoquiCJ sobr"'Fé· le'.~'"· di·f:i.c:, __ ,::. 

CJI~g.3niz.:3.do po¡~ el C.Fi:. r::: .. f::; .. n.::~). (~)6) ,!"\ .. r-~'"''l·"·t, hi::l.bl.:::.l"':du de:' \ .. ·.o, :·i¡ 

11 no no-::; pE:1.~ece que se dE·?ba r.Joner i:-?n F!nti'"E'::dicho ,;,?l ¡r,(>toclo dra 

enseñanz,,~ .• 5:>inD más bir-:~n ~:>L.t~'' cDnd:icionE;>S ele aplicc:\ció!"'¡ 11 • ·=:::e:· 

trata, en efecto, ele un método impuesto con un ritmo previsto 

que debe se~ rigurosamente Dbservado. El método se aplica co-

lectivamente a una edad dada; pero hay algunos niños que no 

tienen la madurez global necesa~ia a la edad requerida v ~ lDs 

que un simple desfase de un a~o evitaria muchos fracasos v blg 

que os .. 

La escuela imparte una ense~anza de base unifo~me 

que se dirige a la masa y ~echaza medidas particulares. 

F. Best, a propósito de los métodos de aprendizaje 

de la escritura en Francia en 1970, dice que el problema de la 

elección del método qlobal CJ sintético pasa a segundo tér-
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mino porque el profesor se esfuerza en cr8ar una situación de 

comunicación más que en determinar el método de acercamiento 

al te:-(to f·?::;crito (<:l.demA.:::.:. df:? la pr·eparación mot.r·i:~ .,, per·cr,,;·ptj-

va; ejercicios de lateralización, construcción del 2squema cor 

por al .. etc). 

11. 2. 1. Método analítico. 

La ense~anza de la escritura parte de las oalahra~ o 

frases enteras, para descomconer el todo En sus partes gráfj-

cas hasta llegar a la letra, asi como a les rasgos v partes t 

picas de cada letra. 

El interés del aprendizaje marcado por la comcren---

sión de lo que se escr·ibf.? ~5on la:5 carc~c:teJ'":í.stic:a·::::. elE·? r:::==..te mé1.··.c) 

do. 

Decrolv C57) difunde este método aplicándolo tanto 

para la lectura como para la escritura. 

11. 2. 2. Método sintético. 

Este método inicia la enseRanza con los rasqos o par 

tes de las letras, para pasar a las palabras y frases. 

Val~ i ante de t:?ste método es el denominado "gen ét i e: o" 

por basarse en ciertos rasgos comunes a va~ias letras, tres o 

cuatro para minósculas v otros tantos para mayúsculas. Monte-

ssori se basa en este método (58) sintético para la ense~anza 

de la escritura. 
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cicios sensoriales, rechaza la escritura de palotes, qancho~, 

r::>tc:. elementos más peque~os que la letra ) y aconseja el 

Las fases del método se resumen en: 

1. Realización de ejercicios conducentes al des3rr8 

desarrollo muscular necesarjo para sostene~ di 

rigir el instrumento gráfico. 

Provocar la imagen visual-muscular de las letras 

'/ f:~~s t a.b l é·:c •::::1·· 1 ,,,\ :i. il1E•. (~1 en vi. <c1L\E••. l ··-mus; e u. 1 "ti'"" de· l. n·:::: tn u 

vimientos escritores. 

3. Asociar la imagen visual-muscular con el nombre 

de las letras, siguiendo estas tres fases: aJEs-

ta es la ....... b) busca la ........ e) ¿qué l§ 

tt"· a es é<:otE:l. "?. 

frases. Cuando el ni~o va ha organizado secuen--

cias de letras, se le pide que las reproduzca v 

que las escriba. 

11. 2. Enseñanza tradicional. 

.os métodos tradicionales se encuadran generalmente 

dentro del método sintético. Parten de una preparación senso-

r·· :i. a 1 v mcJt ¡· i ... , me el i i:\n t 0:~ e: ..i fer· e: i e i o<:;:. d €0 p 1'- e'? 1 •'~C t. Ul,.. ·:::t \' i:J t·'"· c~f.~~:::.c: r· i t. 1.1. ·•·• 
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ra como son: percepción y comprensión visual y auditiva, eloc~ 

ción~ coordinación psicomotriz cara el do~inio del trazo gr~f~ 

ca, ejercitación motor~ t~niendo en cuent0 el esp~cio, la sjn10 

tria Y la dirección, adiestran1iento manual con picado, model0 

do, dibujo en el aire .•.• etc. 

Estos ejercicios se desarrollan dentro del oeriodo 

preescolar para pasar al Ciclo Inicial en el que se comienza -

la escritura con el aprendizaje de las letras a las que siguen 

las palabras y las frases. Ejemplos tipicos son las numerosas 

cartillas que circulan por nuestras escuelas. 

11. 2. 4. Procedimientos nuevos. 

Se sustentan en el conocimiento psiquico motriz del 

ni~o. Los Programas Renovados de E.G.B. (59) destacan como as

pectos a los que se debe prestar mayor atención; la corrección 

gráfica, la corrección ortográfica y la sencillez v claridad -

en la composición escrita. La ense~anza se estructura permi---

tiendo una adaptación de los procesos de ense~anza-aprendizaje 

al ritmo evolutivo de les escolares~ se asegura de medo prefe

rente y hasta donde sea posible, la adquisición de conocim1en

tos y el desarrollo de aptitudes v destrezas, hábitos y conduc 

tas afectivas. La actuación del profesorado debe iniciarse t~~

niendo en cuenta la mentalidad prelógica, todavia condicionada 

fuertemente por las funciones simbólicas p~ra llegar al final 
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clel Ci.clcJ Ini.cial en t,::~r-s·?iD.~::; \/ C:"tc::t.i.vi.dadt-:'o.;;. qt .. E' te•r"r(J.:':\n E·n cut::r .. rt,,·:: 

la capacidad lógico-conc::~eta adquirida por los alumnos. 

Los métodos innovadores Fernández Huerta los djvide 

en dos grupos(60);los que parten de un tipo dado de caracteres: 

c:.:.rttei~J.in,, Hulli.qe¡~~ t::!~>c:l~itu¡'·,:~ " ·=";c::·-ipt. " y ·f:ll:i.·fnniH:·''" ... ~:·:'·te::: 

los que ~eJ~n al ni~o en completa o casi libertad de crear l0 

forma de las letras: Kuhlman, Vogt y sus discípulos. 

El método SUtterlin, concibe la escritura como una 3r 

escritura, dibujo, trabajo manual .... etc. La escritura es vert1 

cal y de formas de formas redondas" Los fines persequidos por e1 

autor son: legibiU.dad, bf:.~ll.c:~z0. v f1uic:lf:.~z U:..J.). 

El método Hulli.ger, apD\ii:.idCJ f~r·¡ le:•.~:. leye~: h:i.Dc:.ic·r·ré·i: .. ic.~,~=.·,, 

:::\ ·f i ¡~m a 1 o~¡ 1"' E:i ¡- 1 ·'-' ar mon :í. El Cll'" ./<.+ :i e::::\ rn(7?d :i. C:tn te 1 E) i::\ 1 t. el'" n .;,;:. r": e :i. .::::. d ¡;:.· :TrC::: .. · 

y lentas que los enlazan. Parten de los cara=teres mayúsculos rp 

manos para pasar después a las minúsculas~ habituando al escol3r 

a escribir suavemente, sin crispación de la mano, por medio de 

un ligero movimiento de tracción. Tanto los enlaces como sus 

principios de básicos que han de ser objeto de ense~anza. 

Método Kuhlman. Para Kuhlman la escritura es un problº 

ma educativo, en lugar de una simple técnica gráfica. 

Utiliza como medio eficaz el poder creador del ni~o, 

oor ello evita la copia de muestras y modelos. 

Se apoya en los siguientes principios: l. El ni~o no 

tiene que descubrir la escritura. 2. Los tipos de escritura son 

derivados de los caracteres usados en la antioiledad clásica: las 
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mayúsculas romanas. 3. La única obligación que se le impone al -

ni~o es la de conseguir una escritura legible. 4. El ni~o ha de 

noder eleqir· dentro de la condición de legible, una escritur~ br 

lla y corriente. 

Los métodos americanos están fundados en un principio 

totalmente diferente de aquellos que acabamos de tratar. Los más 

conocidos, el método Palmer y el método Leslie parten de la idea 

según la cuál el niRo debe aprender a escribir desde el primer 

momento de la misma manera que escribirá cuando sea adulto. Pre

conizan la escritura muscular. En lugar de ense~ar a escribir a 

los ni~os con los dedos y la mu~eca, se le ensefia a escribir con 

el brazo, un tipo de caracteres estudiados para conseguir una e§ 

critura rápida. Estos métodos no tienen en c~enta la csicologia 

del ni~o, al que tratan como un adulto. 

El método preconizado por Freeman, partiendo de los --

mismos principios conceden mayor margen a la libertad del ni~o. 

Los métodos americanos aplican hasta la exageración el 

pricipio de la economia y parecen influidos de un utilitarismo -

exagerado, su finalidad no es la de aprender a escribir bien, ~i 

no la de escribir con rapidez. Persiguen la racicnali2ación de 

la ense~anza, a cada edad corresponde un baremo de velocidad de 

escritura que es preciso alcanzar sin tener encuenta otros factg 

res del alumno. 

Dentro de estos métodos americanos existen cuatro co--

rrientes distintas, además de las mixtas y ecléctica, en cuanto 

a los fines del aprendizaje de la escritura: 
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a) Considerarlo como aprendizaje de una destreza o ha-

bi 1 idad. 01·-.'i. c:la.n f·2n qf.:>nf:?f",:;¡J. e] c:t<==ppcto F>cl¡¡¡-·."·t ·i •.tn :.:\·¡ . . . . ..... . ·~ ... . .. -- ··' .... -· ~- .... ,.. ,. .... ~-- .. 

descuidar la significación de les ejercicios. 

b) Considerarlo solamente en su aspecto significativo. 

El escolar realizará ejercicios que solamente se rg 

fieren a palabras y frases familiares. 

e) Alcanzar la máxima velocidad con escritura suficieo 

temente legible cuando en ella deben perseguirse 

otros factores come el dt"'!seo dt:.~ e?s:.c:ri.bir \/ bu::.c: ... :;¡r-· 

la perfección qráfica. 

d) Considerarla como parte de otras enseñanzas / ~~!•!.i octl·-

reducido su aprendizaje a la práctica incidental cg 

conexa con la composición escrita y otros trabajos 

escolares. 

Existen además posiciones mixtas conforme partic1pan -

de algunas de las anteriores. 

En general los procedimientos nuevos tienen como caraf 

teristicas comunes: 1. Los ejercicios preparatorios o de prees--

critura como son motricidad de los músculos grandes del brazo y 

después los finos de los dedos. 2. Ejercicios iniciales, para 

evitar el aqarrotamiento de dedos y manos. 3. Posición~ teniendo 

en cuenta las normas higiénicas. 4. Material de escritura, gene-

ralmente blando. 5. Buscarán la legibilidad, fluidez, rapidez y 

claridad de escritura. 

Los métodos para ense~ar a escribir que se han desarrg 

llado en a~os recientes sen el resultado de nuevos conceptos ---

acerca del propósito principal de la instrucción y de la investi 
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aación sobre el desarrollo del ~i~o y la ps1cologia del aorendi 

zaje. Si bien las prácticas modernas difieren en muchos aspectos 

significativos, conciden en unos principios y procedimientos bá-

s:icos. 

En la XI Conferencia Internaciona~ de Instrucción Pú· 

blica, sus miembros procedentes de todos los Daises, llegaron 

las conclusiones siguientes: 

La escritura no es sólo una técnica educativa, sine 

también un medio de expresión y un arte que debe co~ 

binar el estilo personal con la máxima elegancia. 

El ritmo de la vida moderna exige cada vez más rapi

dez en la escritura. 

····· El rn:~'toclo dE~bt::· '' ser- pr-ogresivamente más adaptado a 

la capacidad latente del niño ". 

niño para escribir tan bien como pueda a una veloci

dad razonable " 

11. 2. 5. Principios básicos actuales para enseñar a 

escribir. 

1. Reconocimiento de las características del alumno.l 

mayor parte de los métodos modernos de ense~anza de 

la escritura se basan en el postulado de que debe~ 

adaptarse a las características y necesidades del 

alurnno. 

Dottr-r=n~:;, s:.c:::~ñ.,:;..l,:;.. l:c1.s c:onc:lu~sion>:?s de 1Joqt., quiér .. : :-:t':;_,: 

tudió la anatomía de las manos·¡ reveló 13 existen-

..... :L :.? 1 --



cia de diversos tipos morfológicos. Las diferencias 

entre estos tipos influyen en la escritura, oues es 

la mano cuando escribimos. 

Parece evidente que la ense~an~a de la escritura d~ 

be individualizarse oor lo menos en el sentido do 

variar las exigencias según la capacidad de lo~ 

alumnos y dar orientación individual a la 

;::: a. u 

2. Actividades esenciales que preparan para la escr1t~ 

para aprender a escribir. Estas actividade~ v eier-

cicios <.-:iE".:> c:ent:.re:-..n en el dibujo, t¡·-ab,:·'\..ÍCJ m:::'.n•.t,"::\1 o rnc::< 

delado. 

Freinet insiste en la importancia de actividades mg 

tivadoras y se~ala 

e,.·- i h i. v·· ti ~?n e ·':"-1...1. o, .. - i CJ t:'?n ':::r• e 1 d ('E! Sea 11 n at u.¡··-,,:, 1 11 d •:.:~ 1 r··, :i 

Walch lleqó a las siguientes conclusiones: 

Como el ni~o es capaz de dibujar par lo menos dos 

a~as antes de poder sostener la pluma suficientemao 

a dibujar antes de aprender a escribir. 

L.CI. pt···¿\c:tic:c:l. •:.':.'ri el cl:i.bu.io hac02 m.ás fi:':tc:i.l 1.:::\ for·¡n:o~ 

~ar su formación porque el ni~o ha adquirida c1erto 

grado de exactitud, precisión y perfección. 
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3. Insistencia en unidades complejas en la ense~anza -

Inicial.La mavoria de los métodos modernos de la en 

seRanza de la escritura insisten desde un princ1p1o 

en las palabras o unidades más importantes v no en 

las lc-?t.ras:;. 

Freeman convino en que la ense~anza de la escritura 

debe comenzar con unidades enteras. El mavor valor 

de empezar con unidades enteras es la de que ést~~ 

tienen significado. 

E 1 va 1 or p r f:tc: ti. e: o d t:> emp e~::<:. c\r- e: on p :::d ¿:,Jn- ,,,, ~:; 

fué corroborado por Dottrens y la Sta. Margairz. 

Los resultados demuestran que el ni~o aprende a es-

cribir tan bién, si no mejor, pcr el método qloba! 

que por el de signos aislados. 

4. Empleo inicial de formas de escritura sencillas.Pa-

ra evitar dificultarles que el ni~o encuentra al 

aprender a escrib~r, se han adoptado en muchos pai

ses estilos de escritura sencillos.En ellos las le-

letras son de forma simple y se componen por lo oene 

r· al ~ d f:::! J. :í. nea s r· pe: t ¿~ s. y e: u¡·- v<.:\s:;., e=;c: r :i. t ur- .,J. '' s:-c t- :i ot '' " 

estilo imprenta v manuscritos. 

Los principios en que se basan s~n inénticos: ~eqihJ 

1i.dac! y n:ttidt'?Z., ;r.;::\c::ilidac:l 

militud entre las letras impresas y escritas, simpli 

c:i.dad y bellf:.!za. 

5. Desarrollo del movimiento necesario para la escrity 

ra. Se han realizado estudios sobre la naturaleza y 



desarrollo del movimiento necesario para ~a escritu-

ra, principalmente en la escritura cursiva. 

Freeman resumió las principales conclusiones en : 

a) Uniformidad. Cada palote se hace con mavor uniform1 

dad de presión y velocidad a medida que el. ni~o ad--

b) Continuidad. El mCJ\':i.miE~nto p.::;¡.r;;, >:::scr·:i.b:i.f· q¿:,n.::;, t.,:.n: 

tJ i. én e c¡nt i. n u id e:<. el v 0~s:.t l~l...tc t. u¡r Et C:Cirl 1 i:\ m,::1.d:. r.¡·- c0:i: " 

e) Ritmo. La escritura se hace más rítmica mientras ~~~ 

vor es la capacidad y madurez. 

d) Forma especial del movimiento. Sf? ¡~e],.::tc:i.or·:;·:, c::c,r·:. ''··! 

mov1miento (],::~1 I::Jf'".:'JZD. E~:st.e mcJv:Lr-·i('?ntci ~:::··:::; c:l'i..f:i.c:t'1 e!•''· 

se en él hasta que el n'i.~o haya adquirido un grade 

suficiente de control motriz. 

Hay cinco principios o prácticas ampliamente acepta

dos en la ense~anza actual de la escritura para ni-

ños: 

1. El alumno es el centro princioal de la atención. 

2. Se prooorcionan instrucciones preliminares. 

3. Las primeras experiencias tienden a basarse en las 

pal i':\bt·-as. 

4. Se emplea una forma de escritura simplificada. 

5. La habilidad de la escritura se desarrolla lentame~ 

te como resultado de la madurez y la práctica. 

Auror-,3. Leal (é:.,2) nos; ::\br-E?. nue?.Vi'=\'5 vi.,:~s de e<:;t:.tJ.diQ ··::so 

"-1::?4-... 



ral del oensamiento infantil. La autora nos expresa como antes 

d•:::: la. escritura debe aorenderse la comunicación. La investig~-

ción de los orocesos semiológicos que el grafismo del ni~o sigue 

en la escuela es decisiva para comprender los mensajes, primero 

icónicos v luego verbales, y qué significado tienen para él. ¡:::··¡ 

ni~o puede construir su propio sistema de fonemas e incluso de 

palabras,superando las limitaciones operativas de los métodos 

qlobal-analitico y analítico-sintético y haciendo reversibles 

los procesos de construcción y de análisis. 

Rod ¡-- i q uez Sacristán ( 6~; J '/ ot ¡--os e omp ,"J.r" c::l.r- ur·1 1 .:::\ F~+ :L r::. ' ..... 

cia de dos métodos: uno, conduc:tual, y el otro, el método de 

Pierre Vayer en la instrucción de las conductas prerrec:urrentes 

del lenguaje oral y escrito. 

La experiencia demostró que ambos métodos no son inc:om 

patibles y que los resultados obtenidos con el procedimiento con 

d uc tu c:l. l f u.et-· o r·1 s.uD F.:~¡·-- i ot-- """''· a. l o~==· CJb t f?.n :i. dos. e on el p r-· oc:: e:· el :i. rn :i (:?:'"¡tu 

12. TIPO INICIAL DE LETRA: MODALIDADES. 

Muchos autCJres se preguntan, G Debemos Pnse~or un tioo 

determinado de letra ?. La respuesta general a esta pregunta sue 

le ser positiva. La fundamentación de esta afirmación consiste 

en no aumentar la dificultad en la adquisicijn de un nuevo códi-

c:lo linqUisticCJ escrito. 

En Cl...l.a.ntn al ti. po eJE· .1. (·?:tire\ ¿~ E.:nsé'e'ñal--, SE-? enc:ur:=rYt.r·.:'•.n · ... 

dos tendencias: a) Debe excluirse la letra ligada, porque ésta 

difi.culta le. dis.CI'"l.minac:Lón vi·:sual. b) La E~sc:ritu¡··- .. ::\ c:!c::·b<.·~ ~:;,;;;•¡'- c::·r .. : 



cepción de la palabra como unidad lingUistica. 

A. Modalidades de la escritura desligada. 

1. Las mayósculas romanas. 

11 

circules v de arcos de circules. Prescinden de todo 0dorna. Ror 

verticales. La escritura es vertical, bien agrupada, con espa-

cios regulares entre las palabras y adecuada proporción en el t0 

ma~o de las letras. 

Se argumentan 1 as stouientes ventajas: 

- Se tarda menos en aprender a esc~ibir. 

No SE0 nect:.:>sit:a.r! p:;;¡Jotes p¿::..t·-a. unir- l<::l.·:::. lf:·:·tJ·-a~:s, ·:3.1.J!'"r··- ..... 

que a menudo se usan formas enlazadas. 

Reduce el esfuerzo visual y la fatiga muscular. 

- El alumno no se verá obligado a aprender dos códi-

gos: el manuscrito v el 1mpreso. 

escritura Cónico código). 

escritos, comparándolos con las letras impresas. 

Se escribe tan ráp1damente como con la escritura!~ 

gada, al menos en el Ciclo Inicial y buena carte de 

..... :1.2,':)"" 



Favorece el interés por la composición. 

Es más legible que la cursiva. 

··- Facilita el aprendizaje clt.~ le:\ CJI'·toqra-fL;~. (no todo<:,; ·-·· 

los autores aceptan este punto). 

Es fácilmente transformable en cursiva. 

Se se~alan como inconvenientes: 

Los ni~os deben aprender una segunda forma de las l~ 

tras cuando pasan a la escritura cursiva. 

Es más lenta que la cursiva (punto no compartido cor 

todos) y puede tener dificultadas en el cambio de e~ 

e r i tu r- i:i y p r.;:o1~ j u d i e: a ¡•·· e o n ('?! 1 1 o 1 <~- ve 1 D c j_ el a. rJ cj f!! l "''!::l r· F·rJ 

di.Zé.'l:.ÍE~. 

Es lenta muv esteriotipada, disninuye la persona'¡-

dad de la escritura. 

Dificulta en los primeros a~os la lectura de lo es--

crito en cursiva. 

No propicia la captación visual de la palabra como -

un todo. 

grafismos, es una cuestión poco aclarada. Se va gene-

ralizando la tendencia en favor del paso a la cursi--

va. Ha influido en ello un nuevo dato: la escritura 

ligada e inclinada se acomoda más a las peculiarida-

des grafomotrices de los ni~os de nueve o más a~os. 

Los inconvenientes de lentitud e impersonalidad de la 

":::;criptu, son poco sólidos. 

- El cambio no se aconseja hasta después de tercero de 

··-127-



E.G.B., Fernández Huerta ha propuesto los siquent 

o C:\ so<:;; E· n E? 1 e.:.<. m b i. el ~ "'- .' 1 r-, e 1 ::. n .:::.1'- l :;,-, '' ~'''·e: 1'" i. n t: '' -o"t 1 .:;,_ -¡ ¡:::· ... 

P :."J. r .. , q p r- opon E'.? e omcJ p ;::~.so~::; Dc3.1r· a. r:· l e .,::·.mh :i. o~ .. ::;\) E s;;c r- i b :i. , ... 

cada letra con un trazo ininterrumpido (excepto en la K, X, ~ 

T, ) . bl (.~ña.diJ~ un pc-2quc~í~;o apéndicE~ E•.l ·fi.ni:'l'l. d(·:~ c,;,\ciE~. 1('·::-i::.l'"<''l. \' h:.·-.. ... 

cer lazos en la mitad inferior de la G, J, \i . , z, e) I n e- J :i. r·, .··, t'. 

8, F, K L. d) Enlazar las letras. 

B. Modalidades de la letra ligada. 

1. Letra inglesa. 

2. Letra Fairbank. 

3. Escr-itur-a F',::tJ.mer. (f:i.l:i.fonne). 

Los seguidores señalan las siguientes tendencias~ 

al El alumno cultiva la misma letra durante toda la es 

colaridad. 

b) Desde un tipo de letra inicial pasan por formas 1~-

termedias bien definidas hasta llegar a un tioo de 

letra terminal. que se cultivar-á durante el resto 

de la escolaridad. 

el Desde un tipo de letra inicial pasar por formas in-

termedias bien definidas hasta que se permite escr1 

bir con letra personal. 

d) A partir de un tipo inicial, y después sin pasar --

por formas intermedias, permitir, y a~n urgir, el 

empleo de un tipo oersonal de letra. 

-·1?8""' 



De estas tendencias, las más comunmente defendidas 

'lmn e) y 1 a d ) • 

Entre otras ventajas de la escritura cursiva los auto-

res se~alan, cue evita las difi~ultades que en el cambio de la 

c,::::.c::r···jtur-·¿·~ 11 sc:r:i.pt 11 a 1~' pf::~r-s.oné\.1 pueden tE~·ner los ni'i-lo:::: 02n E'l 

proceso de aprendizaje y, por otra parte af1rman oue la escritu 

ra cursiva es más rápida. 

12. 1. Posturas y movimientos para escribir. 

En el orden ideal la postura general supone, estar c::ó 

cuada~ E'] bordt:: antelrior- dt:~ li::t. meS-i"l a lE\ altur .. a del c:oclo .. L.,:)-!.: .. :,- ..... 

bla ha de estar en posición horizontal o muy poco inclinada ha--

cia adelante. sin contacto del pecho con la mesa. La cabeza si- .. 

que la del tronco. Antebrazos apoyados en la mesa. La mano i2---

quierda sujeta el papel. Los pies no han de estar colgando. 

Los codos descansan sobre el borde de la mesa. El ante 

brazo derecho formará ángulo recto con el borde inferior de la -

página cuando se llega a la mitad de la linea, estando el papel 

inclinado hacia la izquierda. 

La mano; a) En el plano hor·izcmt;;~.l. Hay va.r··L"'"" ODlfÜ ::.· .. 

culo hipotenar). La directión del instrumento gráfico se aproYl 

ma a la horizontal de la linea. 2. Postura intermedia entre semt 

supinación y pronación. La mano descansa sobre las falanges ter-

ceras de los dos últimos dedos. Postura de pronación 

vuelta hacia el papel). El pulgar se aproxima al papel y a vec0s 

·--1. 29 .. -· 



llega a tocarlo. El instrumento gráfico apurta hacia el hombro. 

b)En t-?1 ¡:)l.:..r·¡o lonc¡i.tudin,:¡J. 1.._,,~ T1anc:J cont:tni ... I .. ,:.J···j. l.:':l. diJ'·c-:'c:c::i•~ir: ·1•.:·' 

Los dedos. Se c:lt-:.·~::;t.E:\c:a.n lE:\":> s:.iC:.lLtÍ.E71··¡t.f.'2~3 opc:::t.nnP~::~ l.¡::·¡ 

instrumento gráfico es sostenido entre el oulgar v el indice. 

cor·· c:\pD\fO c:lr:.?.J dE?dC) inPcfio. F:":n o:.~c:;te c::.:::o.s;CJ,, lo Cf¡f:::•jo¡--· C'~::; C:IUE·' ]..,':1. :::1rt.·L· 

c:ulación entre las falanges segunda v tercera del dedo indice es 

té flexionada. 2. Es sostenido entre los dedos pulgar v meJto.El 

el indice y el dedo medio. 

Las posturas segmentarías del codo y del antebrazo d0 

rechos están vinculadas con el movimiento de rotación del ante 

bt- az o al r t"?d r:::·d DI·- .:::1 e~ 1 ene:! o.. E ~::.t.: t:~ mov :i. mi E?n t. o rt~ qLt i E?t". e ,;:.. ~:c. u vr.::.:o:: CiLtF· 

el papel esté inclinado hacia la izquierda. 

Dt•-c:• -f.,:: •. ct·c:,l··- impc:JJ~i··,:tnt.'':0~ o:·:·~~::: la disposición del papE•l .. ¡:::·, 

¡·:Jar:J€'21 for···rr:.::·• • .. tr··,.:':\ Ge::··~::.t.c:=~lt e:' cor·,-fiqttr<:':\C:lÓn con quién E':::.c::¡···ii:J>.:-:1 .. r:·•·· 1:1 

estar situado en el hemic::ampo derecho~ e inclinado hacia l J 

quierda. 

El ¿~cto elE~ ese¡'- i bi r- es una cadena de movi mi en tos, ;::¡u e 

es t ¿;1.n pos i t:J :i l i t ad os por· 1 as <:;.r· t :i. e t.tl a e i C:ll .. í E:':::. c:l E! 1 h omtH ... u, e:: o el o, nH.I. 

;:; F~c a y dF:.·d o·:::.,. Di f <:?.rene i a. m os 1 O'ci rnov i 1n i €·2n t. D~; i. n ':':>C ¡~ :i. p t DI' .. e:;:-,, Cii.Jf·~ 

sDn los encarqados de trazar las grafías~ de los movimientos dr' 

progresión~ que aseguran el desplazamiento del instrumento qr~ 

coa lo largo de la linea horizontal del papel. 

Sobre los movimientos de inscripción existen entr~ 

otras la!!s siguiente~.:; teol'-:las; a) Inscripción digital~ qu.c' c:cn·:1 

-·l ~:.O··-



tE~ en la ¿!\CCión coCJr .. dinad,::\ de la~; ·fc.:,lan<J!:?~::; •:lf2 los t.J'"f.?~::; dE>do';:; f:~c':·-

critares cara trazar la~ letras. Los movimimnos de la mano son -

supérfluos v hasta perjudiciales. b) Inscripción manual. Las 10-

tras se realizan por medio de los movimientos de la mano~ posih~ 

litados por la acc16n de la mu~eca. los dedos prácticamente no-

se mueven; su función es sujetar v levantar el instrumento qráf~ 

ca, y completar la forma rlo alqunas letras. el La inscripción 

braquial. Los mov1mientos s~ hacen a partir del hombro" tom2dc· 

como punto +i jo, v d·:::l c:~::Jdo. l. ... o:::: mú<:;c::ulc:o·::::. 01.:.(;) int.F'•I'"\I:i.t::~nt:·~l"l E:l.c'l-.·¡ \·· 

mt:~nte s>on lo~;; del ar¡tf·?bt-e\ZO. L.OS"> mov:tmlfo~nto~::; d~: ].¡:,;, m,:ono \'' dc-:'c:lc:• 

son nulos o casi nulos.Mano v dedos no han de estar rigidos,sino 

dajéndose arrastrar. 

Los movimientos de progresión. Se hacen por la roto· 

e: i ó n de t <:) d n (;? l a n t n h r· Cil ::: Cj o u ('2 c.~ i 1'" ¡,;, <!11 r .. Ce·~ ci E! d o,.... el E·? 1 e o el D , e~ '::i t-. ·'<.1·1 ,.¡ e· 

éste fijo. Se completa el proceso con un ligero movimiento rl2 12 

mano que gira alrededor de la mu~eca. 

En cuanto al instrumento gráfico ~cy están en desuso 

las plumas metálicas,pizarrin, ••• etc.Se deb• eliminar en los ro-· 

mienzos de la escritura los lápice:;, dt.li"'O~s que E?Hiq~::-~1·1 (ll· ... :,:tn PI'"(' 

sión. Hoy se defiende la escritura más por t"'acción que cor oro .. 

~;:i.ón. E~~ corrc~nit.?ntf:~ el u~:;o dr-"1 1,!.\p:iz !::llande~, bol :l·:n·.·)Fci. ¡·;::o'!ul ·, 

dot-,. " •• e.·tc. !"! .. '.\~::: ,·_,\del ¿~nt:.c=·, c::tt.:i\J"JdC::• r?l ¿;~]. umno p.:)r:::c:::!cE.• un c:lc•mi I"Ji:::O e!•··' 

il"lStrt...tmE:>nto v dr-:~ la escr1tu.r·d:\ ~:iE:' lra p¡'2J'·m:itit··J:~ ~::'1 1 .. 1•:·:.ci d•::· l.:J IJ.Ii•· 

ma estilográfica. 

12. 2. La escritura en el ni~o zurdo. 

Cuando 1<:"1 l;::~te¡·-alic:l::':lc:l no es;tá de+:in:i.dr.>, ,.:.;>1 '"iUJc:•l:'cl rp·. 



una falta de tonicidad, la cabeza se inclina hacia la izquierda, 

aproximándose al papel~ y a veces se apoya en el antebrazo~ por 

falta de tonicidad v necesidad de control visual de lo que se e~ 

cribe. El papel está recto ante el tronco. 

La mano y el antebrazo están muy oblicuos con relación 

a la linea; a veces están casi paralelos a la linea, el antebra

zo se apoya firmemente sobre la mesa. La mar1o adopta la posición 

de pronación. 

El codo se coloca en el interior ce la mesa al comen-

zar la linea y se desplaza hacia la derecha y hacia el borde an

terior de la mesa. Este movimiento de progresión se hace, o por 

inclinación progresiva del cuerpo hacia la derecha, o oor movi·-

miento de abducción del brazo desde el hombro. La trayetoria d0l 

codo se hace en zig-zaqs. Los desplazamientos del codo son nume

rosos, seguidos de pausas. Durante cada pausa se escribe una e 

dos letras. El movimiento escritor es lente, con numerosas inter 

rupciones o cortes. ~l ni~o escribe letra a letra~ mirando muy 

frecuentemente el modelo. Los dedos están crispados sobre el in~ 

trumento. El ni~o se fatiga pronto y esta fatiga produce sincin0 

sias, sobre toda en la mano no utilizada y en la lengua. 

A los siete a~os, sigue apoyando e~ tronco contr2 1 

mesa. La postura general es crispada, la cabeza está próxima al 

papel. 

El papel está recto ante el tronco, pero empieza a in

clinarlo levemente hacia la izquierda. Coloca la mano un poco m~ 

jor por debajo de la linea, para despejar el campo gráfico. Los 

dedos están crispados y flexionados sobre el instrumento gráfi--

-133-



co. Disminuye el número de movimientos de abducción, 

toria en z1g-zags del codo es menos amclia. Los movimientos de 

in~.scr·ipción y proc::¡·-esión ::::.c•n di::;cont:í.r·¡I . ..!.CJ""· y ,J.lte¡·-no~;. L . .::~. rn:::.r·¡::·:· 

cont1nua la dirección del antebrazo, que aún se apoya bastante 

en la me·sa. 

Puede 1n1ciarse el cambio hacia la semisupinación o ~ 

cribe bastan~e despacio, palabra a palabra. Le resulta bastant 

fácil la escritura de copia, v dificil la escritura al dictado. 

S!:::>para un poco mil.·:::; dc::=l p.7!.pel, de ¡¡;,,,st•c·:· modo, 1<':\ m:i.J"',::•.di:~. domi.n.,;;, ¡re:! .. ·· 

jor ld l:í.nf.~ét. El p:::lpc~l ::::;::! i¡· .. :cl:í.n.,;,\. m/\<::, h.:::\c::i.::\ la i;~t:¡Ulf.~J·-c:l.:::• v t:i.<::-•r 

de a ser colocado en el hem1campo derecho; asi la p~rcencion de 

supinación o la intermedia.Se coloca claramente por deba.io do 

l:í.nE.'C:\, '/ tie·ndE? '"'· poner .. st-:.· F•n E!>~tEen<::;:i.<:'líl .. P1ho~ .. ·a puedf!.? illetl''c::::tt-""''' (,-:¡·: 

el ni~o puede escribir de cuatro a siete letras antes de mover 

todo el brazo. Este movimiento es más reducido en el espacie' 

consiste en una simole rotación alrededo~ del hombro. ~e reduce 

el n~mero de desolazamientos del codo; la trayector~a de éste 

E~ ser i. be b -:::~ s t.,::;, n t f.·? r /'!. p i rJ i:':\ m e::.· n t f'? • 1._ a e~::::. e:: ¡·- i +:.u 1'- a a 1 cJ i e -1:.: .::). el (J 1 Fa ¡· .. ,., ..• ::;. 1 • ! 1 

~elativamente fácil, aunque no esté totalmente automatizada . 

..... :!. ~''.4···· 
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CAPITULO II 

CONCEPTO DE EVALUACION E INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE MADUREZ 

LECTO-ESCRITORA Y DEL RENDIMIENTO EN LECTO-ESCRITURA. 

En este capitulo estudiaremos dos aspectos: por una -

parte~ los conceptos de madurez lecto-escritora y de evaluación, 

v por otra, los instrumentos utilizados en el diagnóstico y eva

luación tanto de la madurez lacto-escritora como del rendimiento 

en lecto-escritura. Consideramos conveniente la inserción de es-

te capitulo para entender el proceso de la evaluación en general 

y el de la escritura en especial, ya que el tema objeto de inve§ 

tigación es la elaboración de un instrumento de evaluación de e~ 

critura para el Ciclo Inicial de E.G.B. 

1. MADUREZ LECTO-ESCRITORA. 

Los problemas de fracaso escolar debidos a dificulta

des en el aprendizaje de la lacto-escritura nos ha llevado a coo 

siderar como conveniente la investigación sobre áreas especifi-

cas más influyentes en el rendimiento de lecto-escritura. 

La lacto-escritura es esencial para la adquisición de -
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todos los demás conocimientos que constituyen la actividad esco

lar. De ahi la urgencia en su ense~anza, forzando en muchas oca

siones la madurez escolar. En ninquna otra materia sucede esto v 

por tanto, tampoco ha suscitado tantos problemas educacionales.

Por otra parte, el aprendizaje de la lecto-escritura sólo es --

efectivo cuando el sujeto posee la madurez necesaria. Esta mad~ 

rez no se acelera con la ense~anza prematura, pudiendo incluso -

ser perjudicial. 

Se puede afirmar como sentir general que la capacidad 

para la lecto-escritura está estrechamente relacionada con la 1n 

teligencia, pero las investigaciones realiz¿das concluven que 12 

capacidad para leer y escr1bir no se identifica con la intelinen 

cia aunque está en relación con ella. Para laer y escribir, se 

requiere un n1inimo C.I. por debajo del cuál es imposible acren-

der a leer y a escribir, pero sobrepasado este mínimo, a mayor 

inteligencia no implica ya, mavor aptitud lectora. Hemos de se~ª 

lar, que el desarrollo normal de los factores de la madurez pre

senta un cierto paralelismo con la formación de la inteligencia. 

El desarrollo de estos factores se rige por las mismas leyes del 

desarrollo mental~ que seg~n Piaget (1) serian las siguientes: 

1. El orden de sucesión de los estadios de desarrollo -

es constante, aunque las edades promedio puedan va--

riar de un individuo a otro, según la inteligencia o 

el ambiente social. 

2. Cada estadio se caracteriza por una estruct11ra adoui 

rida que es la que explica toda la conducta del ni-

~o. En cada estadio hay niveles distintos. 

3. La madurez física desempe~a un papel indispensable -
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en la formación de estos factores, pero no explica 

todo su desarrollo. 

4. Un factor fundamental es la experiencia adquirida en 

la acción sobre los objetos. Este factor es necesa---

rio hasta en la formación de estructuras de los ni-

veles superiores. 

5. Tiene un papel esencial la interacción y la transml

sión sociales. Pero, incluso en el caso de las tran~ 

misiones en que el sujeto esté rrás receptivo, come 

la transmisión escolar, acción social es ineficaz 

sin una asimilación activa del ni~o. 

Piaget examina el papel de la influencia del medio en 

el desarrollo de los procesos intelectuales del ni~o. La influen 

cia social puede inhibir a algunos sujetos y estimular a otros, 

retardando o facilitando el proceso de maduración, indicando con 

esto que algunas anomalías que se producen en la evolución de 1~ 

lecto-escritura son deb1das a la influencia deformar1te del meu1o 

Dentro del marco del aprendizaje de la lec~o-escritur 

la influencia docente plantea dos cuestiones: a) La influencia 

que tiene la ense~anza sistemática en el aprendizaje de la lec 

te-escritura. b) Si puede influir la metodologia didáctica en el 

desarrollo de los factores que integran la madurez lecto-escrlto 

ra. 

El primer paso en el programa de en~e~anza rle la lectr 

escritura consistirá en diagnosticar los determinantes o causas 

negativas en el desarrollo lecto-escritor. Se puede influir en -

todas las actitudes, hábitos y destrezas, siempre que se utili--

cen técnicas adecuadas, puestos que las aptitudes no son caract0 
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risticas fijas determinadas únicamente por la herencia. Los e1 

c:icios de pn::?lec:tura y pn::>f.?scr·itur··a, son ej;.::>n::icio:::: cH.IE· +a.votr::······ 

cen el desarrollo de los factores que componen la aptitud para 

la. lE·c:tc:l-E~scr-i.turi':l y qur:...~ contribuy<::n d;::2 man<:.>ra efec::l:.ivi::\ E:l. ;:.u n1'"· 

durez. 

Piaget., considera que la educación preescolar puede fa 

vor· E'C er- (;:on e¡¡·· '"'n ili!.'·?ci i d <:?-. el IJ r·· CJC: ¡::,:so d 0? evo 1 u e: .. ón d 0:.· 1 CJ<::; ·f <:!.e: t.<.:: r· ·.:e~: 

que lnt~?qr·arl la 1T1<:\dur·ez. lecto-F:s;cr~itor~a. El c:onten:i.do de·" ]..·:¡ F:r,,;:;:· 

~anza a ni~os de edad preescolar no consist1ré en una ser1e dE 

conocimientos sistematizados, sino en exper1encias adecuadas ra

ra desarrollar las aptitudes mentales v psicomotoras. 

2. CONCEPTO DE EVALUACION. FUNCIONES Y PRINCIPIOS. 

''Evalu;::\r·'' 'JUF:clc· c::ons:.idf:?l'''c:\t-~:;f? corno sinón:i.rnn ele ''·.;,c·,J 

r·ar·''. El di.ccion.:s.r··io de l.:;,, F;:r::i!i:~l Ac:<:'ldemi,.:J. cj(,~·fi.n€~ l:f!l. tér"·rnino r:Cl11\C• 

''\talorar··~ ''e~;timar~'', ''aprrci!ciar·· (;?1 valc.1r d(~ las co~;<:'i•::; no m.'ltfcl··l,:\ 

1 es"" La ev·a.l Ltac i ón es 1 ¿:\ a ce i ón y el efec:i:c:> de evi:tl u.:::u···. 

No pretendemos hacer un estudio exhaustivo acerca de 

la evaluación educativa y la problemática que encier~a. sina més 

bien en relac1ón con el rendimiento del alumno e intentar perf1-

lar distintas tendencias de la misma. 

''El. c:oncf;;•pto dt::· evaluación se h¿~ :1mpliC:\dO not:;:\bll3?mc····¡ 

te hasta abarcar todos los elementos del proceso educativo. Sub-

siguientemente, la cuestión del rend1miento de los alumnos se ha 

enriquecido y complicado, de suerte que no puede ser comprendid0 

en toda su amplitud si no se inserta en el modelo completo de 10 

e\laluacj. ór·, educi::J.t.i.v.:':l'' i::?). 
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Evaluar es asignar un valor a alqo, juzgar-. L<~ E·VE:<.}I .. !.·'• 

ión es un oroceso de obtener información y de su uso para formu 

.ar juicios que a su vez se utilizarán para tomar cecisiones 

es> . 

Las decisiones que se toman sobre la base de unos Jui 

cios, y los juicios a su vez se emiten sobre la base de una in--

formación. La interrelación entre estos factores (decisiones, 

juicios, información) define esencialmente la evaluación, por 

tanto el entendimiento de estos conceptos y su interrelación e 

un requisito indispensable para entender el proceso de evalua-

ción. 

El concepto de evaluación es cambiante, está en cont 

nuo progreso y evolución. Scriven ha puesto de relieve los con· 

ceptos de evaluación formativa v sumativa que expondremos a con 

tinuación. 

F' ér-·e;;:. Sf.=t- r- ¿~r1o ( 4) , t::\ f ir-· m a que~ 11 Ha y r a~-~ c:¡n r::s::; p at-· ·"'· !::J c•r·, 

sar que este concepto seguirá cambiando en el futuro en el desa 

rrollo integral y continuado de la práctica educativa. El concep 

to de evaluación ha camb1ado en aspectos tales como quién debe 

ser evaluado, qué se debe evaluar y cómo se deben llevar a e .bo 

las evaluaciones. La formulación de estas cuestiones ha corrido 

paralela a las de quién debe ser educado, cómo se debe educar y 

al desarrollo de técnicas nuevas dentro de 13 evaluación misma. 

En el proceso de evaluación consideraremos tres fa-

ses; preparac1ón, recogida de datos y evaluación. 

1'1 • C • Al k i n < 5 ) , d 0-:? ·f i n e l c:t E? va 1 u,:.'\ e: i. ó n e: o m c"3 11 (·:? 1 p ¡···o e: \'·2 ·-· 

so de reconocer las áreas de decisiones importantes, seleccionar 
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la información apropiada y recoger y analizar la información wa

ra transmitir los datos que ayuden a los que toman decisiones P0 

ra seleccionar entre alternativas''. Si no se especifican las de

cisiones a tomar~ es dificil determinar con precisión que clase 

de información se necesita. Cuanto más precisa sea la descrip--

ción de la información necesaria~ mayor facilidad tendremos uara 

seleccionar el método más adecuado para obtenerla. Después qL1e -

se ha obtenido la información, se debe anal:zar para comprob0r 

su precisión y entonces anotarla para que se pueda emplear en la 

formación de juicios y en la toma de decisiones. 

De los conceptos de evaluación formativa y sumativa de 

Scriven (6), aparecidos hace poco tiempo, creemos conveniente hQ 

cer una distinción entre ellos: la función básica de la evalua

ción formativa es obtener datos a lo largo del curso para la fo~ 

mación del alumno y el perfeccionamiento posterior del pla~ de 

estudios. En la evaluación sumativa la principal finalidad está 

en determinar el valor global del programa, una vez desarrolla-

do. Para ampliar un poco más estos conceptos hemos seguido a Dc

mingues (7) que hace una distinción clara de ambos términos: 

La evaluación formativa es la que se lleva a cabo du

rante el proceso de la ense~anza-aprendizaje. Utiliza instrumen

tos como pruebas o tests objetivos con el fin de verificar cómo 

se está realizando el aprendizaje. Este tipo de evaluación desem 

pe~a papeles importantes; proporciona al prcfesor un feedback 

continuo acerca de su ense~anza e indica al alumno sus fallos 

dándole la oportunidad de la recuperación inmediata. La evalua-

ción formativa se convierte además en fuente de motivación para 

los alumnos. El uso de la evaluación formativa constituye una --
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prueba de que la evaluación puede utilizarse como recurso de en-

se~anza y como fuente de motivación, evitando las tensiones que 

la evaluación suele causar. 

la evaluación sumativa es la que se lleva a cabo a 

f1n de curso, es decir jespués de un determinado per1odo de tiem 

nn. Su caracteristica dominante es que se realiza con el f1n de 

dar una cal1ficación. Un test sumativo pretende comprobar el prg 

dueto del aprendizaje, es decir, del resultado del trabajo por 

parte del profesor y del alumno. 

L.a. eval.Ui':l.Ción ~;um¿"\tiVE\ s;.('"' rE'a.liz<:. ,31 fJ.n<:''.J \i c,;:.u~::: ¡··e: ......... . 

·3ul tados sólo podrán seJ~ útiles en cursos posteriores, C:JI,J('·~ 

curso al cual se refiere va terminó. 

la evaluación considerada estrictamente desde el pun-

to efe vista educativo es "la evalwación cont:í.nua", "·:::::i ,'!:!J ,--,:~·r .. :ci:i.···· 

m1ento se entiende no como alqo que aparece de repente al final 

de un periodo de actividad, sino que constantemente está produ--

ciendo, su evaluación es susceptible de ser realizada de un mudo 

constante. A est3 idea responde la evaluación continua en virtud 

de la cuál la evaluación del ~endimiento se oerfecc1ona en 2l 

~Jroceso mi~::mo d~? 1<::\ ecluc;::\Clór-·:'' (\3). 

la evaluación implica, por tanto, un proceso sistemé-

tico y continuo y debe partir del principio~ de que los objeti-

vos educativos han sido previamente establecidos. 

La regulación de la evaluación en el Ciclo Inicial se 

hizo a través de una resolución de la Dirección General de Educ§ 

ción Básica del 17 de noviembre de 1981, complementada por unas 

Instr-ucci(JIIE'C.S de 1,3. InspE!c::c:i.ón f:-)f:~ner .. i::\1 ci(:~ ·t~F~•::I·-:,::.~ ~~;o c!f'~ m:::il'-:zo ,j,,,. 

1982, siendo las novedades más significativas con respecto a lo 
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preceptuado para la E.G.B., las siguientes: 

a) Las sesiones de evaluación por curso serán tres en 

lugar de cinco. 

b) Se impone un nuevo documento denominado ''Registro 

Acumulativo de Evaluación'', en el que se consigna

rán los resultados de cada evaluación con los tér-

minos de: progresa adecuadamente o necesita mejo--

rar. 

r' Se introduce como obligatoria la evaluación conti

nua del área del comportamiento afectivo-social. 

d) No existirán calificaciones finales a la termina-

ción de cada uno de los cursos que integran el ci

clo. La calificación de cada área se dará unícameQ 

te al finalizar todo el ciclo, la cuál se obtiene 

teniendo en cuenta el aprovechamiento logrado por 

cada alumno a lo largo del ciclo y sobre la base -

del grado de dominio de los niveles básicos de re

ferencia propuestos por el Ministerio de Educación 

y Ciencia. 

2.1. Funciones de la evaluación: tendencias. 

Con el fin de se~alar distintas tendencias en el cam

po de la evaluación educativa, nos fijaremos especialmente en 

aquellos autores que ponen el énfasis en las funciones más dest0 

cadas con el tema que nos atafie (la evaluación de la escritura ·-

en el Ciclo Inicial). 

Evaluación en relación con el diagnóstico y mejorª 

miento. 
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SE'gún i"lunicio (9), "la f.?valuac:ión pr~e~;r:-;'nt.=:=t un -fuE~r-···· 

te cambio en relación con los exámenes tradiciona-

les, pLtest.o ouE? no tienE? como pt-imera misión C;<:l.li+i .. 

car, sino ayudar, es un instrumento de diagnóstico 

educativo. El alumno conoce su progreso, toma con--

ciencia de sus posibilidades y rectifica o refuerza 

su trabajo como consecuencia de los resultados que 

obtiene. El profesor valora dia a dia su tarea v se 

ve en condiciones de modificar su propia actuación 

v conocer si los objetivos establecidos eran real1s 

tas y el pt·-ogt·-i;:..m,:·:\ dE;· t.r·.:~tJa..io adecuac:lc:J''. 

En esta misma linea, podemos citar también a Gil 

Fr:?rnénde:;:~ (lO), pat-·c\ quien ''el papel fund.;"'men·ta.1 .:::!,:-.::· 

la evaluación es describir e influir en los cambJos 

que tienen lugar en el aprendizaje. De este modo se 

pueden corregir los errores en el momento oportuno 

y ayudar al alumno a superar las dificultsdes''.AflC 

ma también que la evaluación del aprendizaje com---

pl'-ende tr'·es ·finalidadf.~';: cl:i.c.'\gnor.;tic.::1.r }.;·:~<:; ,-~c:~c.::::-::=..:ic:!.:.-..-· 

eles concreta~::; c:i(~? lo~:; alumnos~ :i.jentif:i.c::a.~- pr·-oi:::•.I.E:fY::::•::; 

que hay que resolver e indicar los resultados obte-

nidos" .. 

El presente estudio, intenta elaborar un instrumen

to de evaluación de la escritura para el Cicle Ini

cial de E.G.B. Que permita seguir paso a paso este 

aprendizaje. De esta manera se pueden corregir los 

errores y ayudar al alumno, sin esperar a que se e§ 

tabilicen o aumenten los problemas. Se trata dP lo-



grar un medio de diagnóstica que haga posible la -

aplicación de una terapeútica más directa y eficaz. 

Evaluación en relación con los objetivos. 

Esta tendencia es de gran actualidad por las conse

cuencias prácticas que implica en conexión con la -

realidad del quehacer diario. 

Entre las figuras más importantes cabe destacar a -

Df::: la Orden (1:1.) pr:\1~.,'1 el que ''la ev,:;¡lu,·;:,c:ión cc:lnt.[·-· .. -

nua en el proceso educativa facilita el análisjs ~ 

1 a def i ni ci ón de 1 os objetivos educaci anal es E-!l"1 r- ~:·-

lación tanto con su propia importancia intrinsec&, 

cuanto con la crogramación~ dise~o y desarrollo ce 

las experienc1as discentes más adecuadas v efica--

ces; proporcionando les medios para determinar en 

cada momento la situación del estudiante en cada 

Mager (12) define la evaluación con referencia al -

criterio; ésta resulta de comparar la realización 

del trabajo de un alumno con un estándar deseado 

juzgar si lo ha alcanzado~ no lo ha alcanzado o lo 

ha superado. La evaluación con referencia al crite

rio suministra una información real del rendimiento 

del alumno~ que puede descomponerse en los objeti-

vos y niveles que ha alcanzado~ centrada en conduc

tas particulares deseadas en la programación a ni-

vel de clase. El cómputo con la realización global 

del grupo sólo sirve de contraste con la hipótesis 

de partida en la programación. 
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La evaluación se relaciona estrechamente con la for 

mulación de objetivos. Si se evalúa bien, se hace 

con referencia a los objetivos de la ense~anza. Las 

pruebas para medir la eficacia con que se están al

canzando los objetivos represer1tan también elemen-

tos valiosos para fijar nuevos objetivos. 

En este apartado hemos se~alado algunas figuras 0es 

tacadas en la evaluación en función de los objeti-

vos previamente establecidos, es una d8 las tenden 

cias más acentuadas por los diversos autores cue -

tratan el tema de la evaluaciór. Se trata no sola--

mente de una linea racional, sino acusadamente perlª 

gógica, puesto que fomenta la responsab1lidad de--

los alumnos y orofesores. 

La evaluación como superación de calificaciones. 

La evaluación concebida en su significación total 

es un concepto más rico que la calificación en un 

sistema educativo personalizador. Se evalúa al aliJG 

no, al profesor, los métodos y los programas. La 

evaluación es total, al implicar todos los elemen-

tos del proceso educativo. La evaluación es conti--

nua, debe acompaRar a todos los factores intervi---

nientes en el proceso de ense~anza-aprendizaje y ~e 

ser solamente el estado resultante o final del pro

ceso. Es formativa~ tiene como función prioritaria 

la de formar y ayudar. Está adaptada a cada situa-

ción y a cada alumno o grupo de alumnos. 

-154-



2.2. Principios básicos de evaluac1ón. 

Los alumnos tienen capacidades cue se pueden medir, 

e ua.n do no:::; p r· o¡.:¡ on t:·?mos med i ,... 1 ::;.. in t €'-'l i q en e :i. ,,~ ~ veJe B.b1...1.1 <"l.l'" iD, \' j :::.•Jirl':::l 

tricidad •.•. etc. de un alumno asignamos una cantidad a cada uno 

d (!? l c.1s a ·;;p •'?e: t o~; ar··, te¡·- i ot- e·,:; CUf2 1 o el :i. ·fe¡·· en e :i .. :'In dE? c:lt r· c1~:. i:':\ l urnr·, n ''· .. 

Er·, 1 i':'• t ¡:~ot·· :í. ¿~ el f·~ 1 a rnf?c:l j, e i ó n ~ J. a. p t.ll'l t U<'\C i ón t:lb :ser v ¿;¡da no f!:~<:. :¡ e,.:· 1. ·"" .! 

a la real. Es obvio aue la estatura de una persona no cambia 0X

cesivamente cuando se mide. la medición psi~ológica es mucho mP 

nos e:-: acta y e!s 1:á s;omet id a a m,!,:¡·"" et·r-orf.~·:s, a~,:.:í. una. i::!LU"1 tu. a e :i. ,j;-¡ .:·d, ·· 

St!~rvada se compone dE' un.,··, rJ• .. ..tntuac :i. ón t'"E~·~.l més; un E'l ... r·cr.. !...In ::3. 

ción y las causas por las que se producen, ~staremo~ ~n meJor~ 

disposiciones para entender los principios básicos de la medi--

ción. Estos principios se centran en el problema del error; sir-

ven como reqlas para identifi~arlo~ prevenirlo y estimarlo, asi 

corno para aceptar el que no se puede explicar. El error a qu~ 

nos est,':\mos ¡-·e·fit··i€:;.ndo sr:::.· c:onoct-:· como 11 f2F"I'"D'- di:.~! medición 1' 

disminuve la exactitud de la puntuación observada. Se puede ce,, 

siderar como inconsistencia de una a otra medida. ~~ término P0 

tadistico que se usa para describir esta inconsistencl~ es f~lt0 

de 11 ·fiabilidad 11 

Fiabilidad, es pués, un término que describe, la consii 

tencia que e~iste entre las medidas tomadas con el mismo instrt!

rnento. Cualquier medida sobre un alumno, contendrá alqún error 

de medición. Debemos aprender a sooortar tal error de evaluación 

p-.::\r.:':?, tom<:J.r- 1 ,;:o.s d¡;;:c:L ·:;i. c.1nf2S m¿;\~:; ,':\pi·-op i ad¿~~::;. Un.:~ puntua.c: i ón i l"lE!:; !7t•:::·· 

..... :!. ~S ~:S-··· 



ta no tiene valor para la evaluación. 

f..,:,_ inform,::~ción qur:::· st.::· con<:::.iqu.r::: 21. tr·,:~v¡'!!:',; ciP 1.,::;. mt:~c:l:i.c:i,':<r· .. 

:· .. , C:'J s:; ó 1 o d r:•:::• ~: '5(:?~- ·t 1 ai:J 1 (o·?, ·:::; i no .:q:Jr· o pi a el'"'-,, el f?tJ e ~::;e¡·· L:1 e 1 D. •::; E' cJ 1:· :: • 

for-·m.::1.ci ón que sE:· nec:E·~,;:ltc.'\. CucH'ldo un tt;:·r:;:.t o·=t-ece el t::ipo c!r~ i.r1· 

formación C1UE.~ se IJI'·e.~ci·,:;a, sE: consi.dt:?J~.;¡ un t.;?st " \i,:\lidc:'J " ·.- ].,:;._ .. _ 

infor·mac::lón CDJ'l~"'''~quid-:::\ 11 válid,:;~. ''.Validez r:?~E- E~l tél"'mino E:·~st::.,_cl:<;:. 

tico utilizado para describir la adecuación de un instrumento de 

información obten1da no es la necesaria, 5e dice que no es vál i .. 

da, el uso de la infDrmación no válida llev2ria a errores de ~u: 

cio, tanto como el uso de información no fi2ble. 

En realidad, pues, hay dos clases ce errores: el cue ~e 

asocia como error de medición (falta de fiabilidad) y el que se 

produce porque la información no es apropiada para los jui~io~ v 

decisiones que se han de hacer (falta de validez). 

El primer principio que debe guiar las actividad~s 0·· 

evaluación, es que se pueden identificar las fuentes 

de error, J.c, Cl' .. H·::· h,,·,\c:r:? qu.G" er:~te~ ;:;;0:· pueda pr·f:?Vt"·r .. ,i.r· .. H,:1· 

un cierto namero de factores en los tests v otros ln~ 

instrumentos de recogida de dates que contribuyen al 

error .. Estos factores pueden cont~ibuir a la falta d0 

fiabilidad o de validez~ entre ot~os podemos citar: 

a) Contenido inapropiado. l...é:l in1:cJI·-ma.ción sr:?t-á e~·-r·ór·:(·:':·."t 

si no se incluyen en las preguntas del test un -·--

ejemplo representativo de distintos conceptos o 

bloques temáticos . 
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b) Dificultad de los items. Si las items de un test 

son demasiado fáciles o demas:.ado dificiles, la 1n 

formación obtenida puede ser 2rrónea. 

el Ambigliedad. la e~actitud de 13 información deoenc 

lumnos no están sequros de co 

contestar a las oreountas. La fiabilidad 

df2Z ele lE\ infc¡r·m:::"i.ClÓr1 c!i<.::.mi.r··,u: .. t-.:) .• 

d) Cantidad de información. La longitud de un test 

el t1emoo de apl1ración afectan a la fiab1lid0d 

debe ser lo sufic1entemente largo como para oue s 

pueda obtener un ejemplo de la información precJ.s~ 

v para que se pueda reconocer alguna consistenc1a 

a las respuestas. 

Por otra parte se~alaremos las fuentes de error en el 

proceso de recogida de información. El error surge no sólo por 

D ¡·- ob 1 f.? m a'"'· \; i n e: u.l a.d e)·:;,, i') 1 di. ·:::;e~ ·¡e; o de:· l. ·i. n =:o.!::. r···· u.:TI•C:·ri t (J ~ ·;, :i. n u t .,::~cnb :i. ó r·· 

pur problemas derivados de su utilización. Tendremos en cuent 

Aplicación de un test. Asi como la falta de instruc-

ciones claras, las condiciones de aplicación poco sa-

tisfactorias, el aplicador .•. etc. 

- Puntuaciones y registro de datos. Es. ft-c:c::tt~:?ntc:· c:c:)rr:r. 



ter errores en la puntuación~ pasar datos por alto. 

no clasificarlos adecuadamente .... etc. 

Otras fuentes de error pueden provenir del individuo 

que se evalua. Estas fuentes son particularmente importantes 

cuando se emplea la información para tomar decisiones. Podemo~ 

a) Inestabilidad de los rasgos. Las caracteristi--

dia. Estos cambios son la fuente principal del 

error de medición. 

b> Respuesta a una tarea evaluativa. El modo en --

que una persona responde a un examen nuede pro-

ducir error. La actitud el alumno, su compren--

sión de lo que se espera de él es cruc1al,s1 no 

entiende las instrucciones .... etc 

e) Capacidad de realizar tests. Algunos alumnos 

pueden responder mejor que otras, no porque di-

f1eran en términos de la capacidad oue se mide, 

sino porque unos son más capaces de someterse a 

un test que otros. 

d) Salud. Si una persona está enferma o cansada, 

no actuará de acuerda a su verdadera aptitud 

su puntuación no será refle_¡o de dicha aptitud. 

Segundo principio. Se puede minimi~•r el ~rror. Dui 

zá el principio más importante de la evaluación seri 
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el que el error puede ser minimizado (13). Hay tres 

tres reglas para minimizar el er~or y asegurarse de 

una información válida y fiable. 

a) Referir todas las actividades evaluativas a la ra-

zón a evaluar, para obtener la información cwe se 

necesita para un fin concreto, se debe saber que 

clase de información es válida para tal fin. CuGr

t.o m,::¡yor- ~=;ea}..,;:;. D''"t:·?c:i·=::;ión pa¡~e. cles.c¡···ih:i.l·· lEl in!:r_·r·· 

mación que se necesita. más ftcil será obtenerl~ .. 

1 uq a¡·- de ~;u ni V•?l de r· e,:\J. i z .::1c i ón, i. g u. a. J. 1Tr·:¿nt \:2 ·::oC'l'. e:!··· 

mos coherentes en la manera de obtener la informa-

ción porque la falta de coherencia hace dificil, 

cualquier interpretación de la información. Un si

nónimo de fiabilidad es consistencia. Si hay falt2 

de consistencia en la manera en que se obtuvo 1~ 

información de un individuo a otro, no se oueden 

hacer comparaciones significativas entre los indi-

vi d r ... to~::;. 

e) Conseguir ejemplos de información representativa: 

1. La población~ su tama~o, clase de alumnos, pro

porción de las diversas clases .•.• etc. 2. Una mues 

tra representativa indicando la proporción proba--
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ble de indicado~es de la oobl~ción oue 22 debe:· 

misma. 3. Escoger un procedim1ento de muest~ec 

aleatorio o est~at1ficado. 

Tercer principio. El error se puede estimar. C'. 
· ... ) ] e: C)r·¡ :·==· =.:.:' 

·o~ datos de medida, se puede us~.r pa~a meJorar los 

Juicios v la toma de decisiones. 

de medida. ¿ Qué es lo oue mide ?. Son relevantes los datos 

que proporcionan información sobre la caracteristica que inte~~a 

rnos med i r ? . F'DI"' ot t- <""'- p 2\1"' t CY ~· e::• ::: ¡::r r·· FYC:: i. ·::=..o e o n e: e F2t"' <'i:\ 1 e;,¡ 1 . .1.n .:~<. s: :i. n + 1 t...'. F.!":· 

dez y la fiab1lidad de un test nos avudan a estimar el er~or 

1. Validez. La validez de un instrumento de medida ou 

de definirse como el grado en que las dife~encias en 

puntuación reflejan verdaderas diferencias entre !n .. 

Algunos tipos de validez son: 

a) Validez concurrente y validez predictora. Un test 

que nos ayude a distinguir a los alumnos oue di--

ne validez concurrente. La idoneidad de un test 

para distinguir a los individuos que difieran en 

t-~1 ·futu¡·-c:J -::.e c:if2nomi. n;::~. 11 V<::\1 :i. di:=?Z pr-E':)d:t c:to¡'-¿~ 11 [r": 

-·lt:;O ... 



del instrumento de medida como un ind1cador o or~ 

dictar de alguna conduct~ especifica o caracteri~ 

tica de la persona. Lo interesante en la valida-

ción es cue hava un criterio válido v fiable con 

(21 quE~ p·::Jdt?J- comp.:':tl-.:'~1·-· l ,::~~"· ountu.,:(c::i o¡·¡r.·:·~:o dc!l i n"::;t;·-·t.!. 

m€~nt:D el€·:' rn•::·dic:!t:\, 

b) Validez teórica o constructiva. Con frecuencia o! 

investigador se halla 1ntere~.ado en conocer el 

gt- a do en qu.r:~ el al u m no po:sf2(? al gun.;:::. C::-'''·' .... ::;.e:: i:: E:·r· ::'. ''.? ~~ 

ca o rasgo oue se observa en el resultado de 1~ 

trucciones teóricas. Por tanto, el proceso de va

lidez en este tipo de instrumento de medida se d~ 

nomina "vc.ü i d.::u:: i ón teórica o construct i v,::~", 

Campbell y Fiske (141 sugirieron que la investiqJ 

ción de la validez constructiva puede hacerse con 

más rigor aumentando la atención hacia la adecua

ción de la medida del concepto, antes de conside

rar su relación con otras variables. Ambos auto-

res proponen des clases de evidencia: 1. La evi-

dencia de que distintas medidas del concepto llc 

van a re~:::.ul tadas sE•me? j antes, denominada "v,::\J. :i. de::·::: 

convel~ge?nt<:?'', y 2 .. !._,:~ evidenc:i.;:.. de qt.!.r.:? e·l conc:t:::n···· 

t.o tal como ha sido medido puede ser diferenciado 

dE~ ot.t·- o~:s e on e:: f:?P to~; ~· '' v el 1 id ez di ser·- i m :i. n i::\l'l t \':? '' • CcJr·¡ 
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el objeto de asegurar tal evidencia, debe medirs0 

el concepto en cuestión por cos o más procedimieQ 

tos disti~tos, también hemos de medir la caracte-

ristica o características de las que desea dife 

rt:~ncii:\r~;E' nuE~~::-t.ro c:oncc-?ptcl, utilizando 1CJ':::. m:l•:::.rnc::.!'" 

métodos generales que hemos aplicado a nuestrCJ 

concepto central. 

e) ¿ Es siempre la validez de una medida evidente por 

si misma ?. Generalmente las medidas se centran en 

la conducta que el experimentador est~ interPs~do 

tes consideraciones= 1. Si el instrumento mide 

re.::,lmf.?nt~'! la c:1.:::\~:;c~ de compoi~t.::tmif:~nto qui:·? el in\:c!::=: 

tigador cree, y 2.si es una muestra adecuada de F0 

ta clase de conducta. 

Otra consideración importante es, si el test ~ro· 

porciona o no una adecuada muestra de la clase de 

conducta que:~ nos. i nte1resa~ d€~nomi nada 11 val :i. c:lf?~~ dr::> 

contenido ''. Requiere~ en principio, una especifi

cación del universo de conducta en cuestión y de 

todos los posibles items de un test que podrian 

ser utilizados para su medición. 

d) Relación entre la validación pragmática y la vali

dación constructiva. Los intentos de validación 

pragmática y teórica no son mutuamente excluyen--

tes. Debemos subrayar que un~ buena teoria subyace 
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en la estrategia de validación más práctica. 

En la validación de contenido, asumimos que nue~

t¡~o test mide el conc:~.::,pto·-ob jc>t:i.Vt1, pt:·r·o qu.:i z .. ~\. ¡·¡o 

todo el concepto. 

En 121 \''"J.id,":\ción r.¡r¿;¡qm,flti.c:,::'. ~'SE• .::~~:urnE! cuc· :te: c:I.JC:· 

un <::J o u i e::r· t"· m~::·?d i. r .,,? ':. 1 CJ ¿·,1.p ~~ op :[ e:. do qu.c:• h.,;¡>.· Clt, E> IP e·::· e :1. 1 .. 

para el propio oropósito (criterio) v que ouerle 0~ 

perarse que el test se correlaciona ccn el crite-

frio .. La v,::~licL".l.c:ión con~:.tf'"l . .tcti.vi:l. invf.·?sti.nc\ lo C:f!..\(·::: ... 

e) Fiabilidad de las medidas. la evaluación de La fta 

bilidad de cualquier procedimiento de medida con-

siste en la determinación de en qué grad~ la vari0 

ción de ountuaciones se debe a influencias tr¿n~i

torias, es decir, hasta que pu~to la variación o~ 

atribuible a la causalidad o a errores de azar. 

Cuanto menos influidas están l~s puntuaciones po~ 

tales factores, más fiable resulta el instrumento, 

sus resultados serán más consistentes y seguros.La 

fiabilidad, generalmente, se refiere a la ccnsiE·-

tencia de des o más observacim1es con sólo un as 

pacto diferente~ el contenido de items especifi--

cas, la identidad del observador o el tiempo de ad 

mi ni :.;tt-,:,\c:i ón. 



Las aspectos de la ~iabilidad que han recibi~n m~0 

atención son, la estabilidad de la posición de lo0 

individuo•:;. en t0l t:.·.1E~mno C:IUE'2 v~:: .. de Ltn"="'· "·,,.d,n:i!·li·::,t¡···,;;,, 

ción de medida a otra; la equ1valencia de 1~ situ2 

c:i ón indivi.c:lu.:::\1 con ¡~r.~~sp<:.·?.c:to .;" disti¡ .. ·,tc:,::: :i.!·¡·:;:t¡· .. ·umr!!!rJ 

tes destinados a medir la misma caracteristica, a 

ton respecto a un determinado instrumento, tal co

mo es ac:lmini.stt-c:tdD pot"' d:lsti.nt.:Hs pe1' .. ~:ont10; (;'n u.n --···· 

tiempo aproximadamente igual, o tal como ha sido 

puntuado por jueces diferentes, y homogeneidad, 

de una medida son cunsistentes. 

El interés por la fiabilidad p~oviene da la difi-

cultad de obtener evidencia acerca de la valide2 

reduce la neces1dad de evidencia acerca de la+¡ 

hi.lidad '' Df2t- ·::oe ''.I.Jna E:~videnci,:t dE? a:lt.':l f:i .. :;..i::l::.l:! 

dad no puede sustituir nunca a la evidencia de va

lidez. La fiabilidad sólo puede demostrar que alg0 

está siendo medido de forma segura~ pero no nec:e50 

riamente que se trata del concepto-objetivo. Uno 

medida válida con baja fiabilijad resulta ser de -

mayor utilidad que una medida fiable de algo q~e 

no nos i ntel'·r::.~~::;C'l .. 

-· t /:¡!.! ..... 



3. EVALUACION DE LA MADUREZ LECTO-ESCRITORA. INSTRUMENTOS. 

¡:::.:c•l ¿,\c:i on<::tdo c:u;-·, E·?l c:~::.tuc:!:i. u dE:·' J.<:"\ rr,,:td ... lr E:~Z l <:::'c:t.u·····(·;::~::;c:¡·· i. 1· e· 

¡·- "" :s C' h -é·:\ 1 1 .,:,_ (;? l p ,.- o b l E:' !Ti·'"" ci E· .!. .;:,, e:! E'~ l: E::'·,, .. m :i. n ;:~e :i. ó n d •?.·? 1 :i. r·: ~'"· "1.·. 1'" u.1n r2 n t. n "'·,..! (·' 

cuado cara su evaluación. A través de él in\entatamos diaqnosti-

h l e a.p r-· F:.>r··, el i :~.::;·, . .ir::? o 1 a n E.~c E'.· Si. el ,':\el el 1? e omp v2n ::o,:~r· l ,:"i\ s d c:··f :i. e :i. (?f""": e: :i. a::'' i, 

r~ el comienzo del aorendizaje lecto-escritor. 

l •?.0C t C)--i::?S-C r- i t 01~ E.<. ¡-¡ a.n id D :'1!J <3.1'- e e Í F2n dO cJ j, ·:;;.t. i. n t C: S in;;; -1:.: 1 .... U.fflf.?fl t. :.::iS', r:: :"J.I··· :) 

No existe una teoria unificada de la madurez para la 

lectura y la escritura, los tests que están más o menos valida 

dos, responden a distintas concepciones de la caoacidad lectora. 

En cenera! son tests similares a los de inteligencia, contienen 

pruebas de discriminación visual. pruebas motoras, de vocahula-

, ... lc:J, fTJf3.•fflDr·ia, :···f:?!Ji'"é::fducc:i.ón el\'? f:i.C:ji.Jr·.,:;¡·:;;, pi--DI"1U.r1C::i.:~ciol .. i \/ ln-'·'lnl;·:·!\} 

ción. 

L.o~s tl·-.::").bE\:.ÍD':O ¡·-('::!1-'::•.ti...,:CJ~: .::•. 1-:.~ di~:,le;-(t::~, e~;tl . ..l.d:i.=.trl ..-:'~""·"i.c· .. ,.-, 

e or p Ol'-· .':':1.1 , 1 i':"1 t. (-:~1-- a.l id ad , G?~::;. l.:.t'-1.:. e t 1 . .1.1'·· 3C i. ó n el¡.-::, 1 e-~"' D :;,e: i o, ;;::·~:s t.,.- u e: t I . .Jt···· ;:!. ·-

ción temporal, desarrollo motor .•.. etc. Estas pruebas utilizada~ 

en un princioio para la exploración en ni~o~ con dificultade~ 

lecto-escritura, se utilizan igualmente para el diagnóstico de -

=apacidad lectora. Ejemplos de estas pruebas son: 

·-~ 1 t.) :s ··-



l.BL-BLV.Desarro-

1 J. e• psi cornotor-· y 

~'!:.'~:;;cal a d&? visión 

de la Primera Io 

f ,:;lnc i a. 

2. Esc:él.lé:\. dE? f::¡p

titLtdes v F·~;ico

motric:idé:\d ¡:¡,~,,t-a 

niños. 

::::; • Ese al a de:~ In-

tt.~l i genci a pat··a 

maria WF'F'S I • 

4. Escala de ej~ 

cución abreviada 

de F'INTNER F'A-

TTEF\:SON. 

5. TERMAN-MERRill 

Medida de la Intg 

ligencia .. 

6. Escala de Inte-

ligencia para ni--

ños WISC. 

B¡::;:l.Jf\.IET ~ O. 

LEZII\IE.I 

\"'le. . C{~PTHY 

L~ECHSL.EF~, D. 

PINTNER,R. 

PATTEF:SOI\1 ~ 

D. (3 .. 

TEPI"IAN, l.... t1. 

l"'EI::;:F: I 1_1..., 1·1, (.~,. 

WECHSLER~D. 

..-l6h···· 

Desarrollo postural.Coordin~ 

c:ión óculo manual.Desarrollo 

verbal.Conducta social y ju2 

Aptitud~s intelectuales v 

Inteligencia general. 

Inteligencia práctica. 

Inteligencia general 



Suelo-Techo Aplic. Val. 

Indiv. ---·--· 

años 

2,5 años a Indiv. ---

8 !' 5 .:::•. ·ños-,. 

Indiv. -----

años 

4 C.'\ 16 c:tños Indi v. ----·-

I 11 di V. • E37 

años 

5 i:.<. 15 años Indiv. ---

Fia. Observación Di stri bLti d. 

lvl:::'o.f"' i pt.ll a t. j '10 

O, 79 1. 8 pt-• . ..tc'?b ,:,\~; verbi''ll r·~:;. TEP1 
a. 

0,93 y manipulativas. 

. 90 
a 
.98 

11 pruebas verbales TEA 

y ITI<::mipulativar:: .• 

Para niños con probl§ KELVIN 

mas de sordera o len-

guaje.10 oruebas mani-

pul ,;;.ti Vé':l.S • 

ricanos. CALPE 

6 pruebas verbales v 

6 m.:-m i pul a.t i va<:~. 
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7. Escala de madu-

rez mental de Ce--

1 ombi a .• 

8. Dibujo dE-: lc:t fi. 

9. AptitLdes Coq--

!ICV5c:itiva.e.;. ( F'ri·-

10. Matrices pro-

gresivas en color 

(series A, Ab, 8) 

P. M. e. 1956. 

11. Matrices Pro-

qresi va.s. Ese al a 

l2. Autom,T:~.ti smo:: 

i nt.el ec:tualf.?s <V. 

AR, A3-V. AR.A12) 

13. Bateria Dife-

rencial de la In-

t.el igemci,:'l. 

14. Cubc;s de:¿ BI-

NET-BI 

BUHGE1'1E I STEI:;: 

BL.UM 

LOF-:GE. 

GOODENOUC!H,F. 

THOF~ND I KE, F:. L. 

f-1()(3FI\I; F.:. 

UJF\GE, I. 

F:AVEN~ J. C. 

REY, ~~ .. 

GARCIA-YAGUE 

URCUL..LD 

SAL..WmOF( 

BINET 

-l. 68·-

Nivel d~ madurez intelectual 

Inteligencia general. 

Inteligencia general. 

Inteligencia qeneral. 

Inteligencia general 

Inteligencia general. 

Inteliqe11cia general. 

Inteligencia general 



4 a 11 Dños; Indiv .. 61 

.. 73 

Col e e. . 9~:; 

I-5 a 7 ~r.os Colee. ---

5,5 a 11 Col t:c. . 80 

años 

Col ec. ···---···· 

adelante. 

3 a 12 Indiv. 

años Colee:. 

~; a 6 I n d i. v • - ·-· ~· 

.:\ños 

5 a 1.0 I nd i v. --·---

.70 
a 
.88 

• 8~::: 

Para niños con defi-

ciencias cerebrales. 
(No VE?r·b;:\J). 

Baremos espa~oles.No 

ver·bal. 

Dos niveles I y II. 

con cuatro subtests 

Para débiles mentales 

dificultades del len-

guaje.Sordera.No verbal MEPSA 

Cot~I'"E?c:c:i. ór1 f.?l ec:ttrór"l:i. C-::i\ • I''[F·~:(.'r 

Para sujetos de bajo ni 

vt~l cul turcü. 

Nueve pruebas(una por 

año). No vr2~··bal. 

F'r··ob 1 ema:;. ':1e io\cl::J.¡:.t.::J.-··· 

ción.Diagnóstico de 

deficiencia mental .. 

t"'l,~m i pul at :i. vo .. 

.... l6r:,' ..... 



15. P1~ u.eb ,:;¡, ~:, {in ,3. --

1 :í. t i e e:\ s:. p El r- .,7,•. <?. J 

examen psicolóqi-

co de la edad pr-§ 

€0'::CC CJ l 2\r- .. ( ,'~P~3 :• .. 

16. Escala Diferen 

cial del Rend1mien 

t. o I nt el·::.~·.:·: t IJ,:;.,J. • EDE I .. 

Mé~r1ca de la In-

t E'2l i g·~?nc i _,,,., .. t·-.!E~t-1 I, 

18. Test Mc~aico 

t.i C2 ... 

21 .. OZ Tc·s.ts 

C3t:::n er-e\ l r:.:·::: .• In-

ferl.or-. (~. G .. I .. 

L. :'-\l.JFAUF:E:~ 

BDFFI...L. I 

H\ZZ01 ¡::: .. V 

C: o 1 i3.l1 o r- .;,,. el e:! 

Gl.J I L. l. ... E 

I;J, D .. 

f:::rJHf::. r:; .. e .. 

DZEF::ETSI< I 

vnr:Juc: 

-·l ?0-·-

Vocabulario.Grafismo.Motric~ 

dad manual.Lateralidad. 

Activid2d cateqor-ial.Uso ce~ 

lenquaje.Inteliqencia social 

Adaptación práctica.Conoci--

C.. I .. 

Inteligencia General. 

Inteligencia técnico práctt-· 

Inteligencia práctica. 

Psicomot¡-ic:lcL::<.d qlohal v :::ul:-~ 

l:í.tic<~. 

Inteligencia general y defl

c: :i. t::! r·, e: i .::;( ·==:=. d e- l E•. r~· t· e~ r··, d i ~~ E:\ j e .. 



3 a (.:.j '1 t,:,; 

~-::., í::¡-o~:. 11 

~:; a :1. l 

4 a 1::::. 
. ::!.í\os 

4 a 16 

4 a 9 

años 

Indi\/. 

Ind:i. v. 

Incj:i.':. 

J f"¡rJ:i. V • 

Incliv. 

. 61 

Indiv. 

Indiv. 

Col e·c. 

7 subtests.Manipula-

t·. :i. \/ () • 

Pruebas verbales v 

rni::in i pu 1 E:i'l:.l v.,::~s. 

1~./ c:i ~:':!. ,. C! e:·:· 

.:.:) \/U. e:! D . •. 

Tres oruebas maniou- rFr·~ 

Diagnostica grado de 

debilidad mental . 

Perfil motor manipu-

.f36 

--1.7:1.--



Cent1···o 

d F.' 1 1 F:· r·, ·::¡U C:\ :.i €':• • 

Bate~ias de p~uebas dife~enciadas 

=•.p ti tudi::i!·:::: .. 

copedagógica.FDS 

26. H.M.Ti:?~.t df.? 

Hab i 1 id .:;1. el 1·1,,,_n u,::,_] 

27. ¡··los;; a 1 e: o·::= el i·''' 

f3EBIEL. 

28. Tt?St BOE\-Ilvl 

de Conct?pto~:; 

Básicos .. 

29. F\:ever-sal 

Te·:;t. 

30. Test ABC. 

~') :L • D l S L. !~: Y l (, 

COSF'(l Inteligencia ceneral v 

tudes diferenciadas. 

EO~:::; J nt P 1 :i. e:¡ c:·n e :i. a q e:·¡-, c·1 ... ;-;, 1 y ¡:::::it. :i ·· 

tudes d~ferenciad2~ 

Dest~eza manual y moto~a 

HEUYEP 

Bf1 I L.I. .. E 

f=:: L.. I t·i c:i F B I F 1. ... 

H<:d:J i 1 i d a.d lni::\l'"t ,_~ c:·, 1 

Desa~~o]lo de la coorrl1na 

c:i. ón s;r:::~n<::,or-i ornutr· 1. ~·., 

P~uebas Pedagógicas 

BOEH\'1, n. E. Conceptos básicos de inic1a-

ción. 

{-'\. I'J. EDFF.:::UH Madurez lectora.Anomalias 

Dl'"t:>cJ i ·:::;1 é··: i ca~; .. 

L .• FILHO Madurez lecto~a y escritora. 

Problemas de lecto-escritura 
..... j 72-·-



5 a 10 Indiv. ---

años 

Preescolar.Bá- Colee.---

si ca. 

7 a 17 

años 

6 a 16 

años 

6 años en 

adelante. 

4 a 7 

6 años 

4 a 6 
años 

5 a 10 
años 

Colee. ---

Indiv. ---

Indiv. ---

Colee. ---

Colee .. 54 

Indiv. ---

Indiv. 
Colee. 

.85 
a 

.93 

.94 

Clasifica a los sujetos MEPSA 
en cuatro categorias liD 
gUisticas:lexemas,flexig 
nes,referencias y circun§ 
tancias. 

7 niveles diferentes. COSPA 

Diferencisdo por niveles EOS 

( de 1 a 8 de EGB y BUP> . 

Tipificación francesa. MEPSA 

Examen sensoriomotriz MEPSA 

de zurdos. 

Dificultades psicolóqi- HERDER 

cas subyacantes a la di§ 

lexia y disor~oqrafia. 

Percepción. Simetrias HERDER 

--------------------- KAPELUSZ 
PAtDDS 

Pruebas diferentes EOS 



32. Bate~ia p~e

clj.ctiva par-::i. el 

ac~endizaje de la 

J.ect.ut-,;:\, 

33. Test Gue0tál-

tico visomotor oa-

34. 8acl1 flE''.l. fi' 

f:::(JF'F' I T? 

·-·l7 i.).---



4 a E3 Jnc11. 

• t38 

lnd:i.v. 

Cuando enss~ar a 
l. E! r,"2 !'- .. 

f:• E•. h J CJ ::.1 ' :· 

e .. ~:::: .. F'. F~ 

Hemos citado solamente las pruebas o tests més rep¡-esen 

lectura v escritura pues se limitan a evaluar aspectos oarcia~~~ 

de estE:i E•.ntit.uci .. 

t1co precoz como medida prevent1va de las dificultades de Lecta-

escritura planteamos contrastar experimentalmente que influencia 

pueden tener alqunos tests tradicionalmente utilizados para ca· 

de la lecto-escritura. 

4. EVALUACIDN DE LA LECTURA. INSTRUMENTOS. 

su aprendizaje y por la transcendencia para casi la totalidad de 

actividades escolares del alumno, constituyen temas abordados 



l..o pi~imero que se nos ¡~evel,:\ en la lecb.ura ¡··eal:i;.-:;:~d-::1. 

por un niRo~ es su modo de lectura oral, y mediante ese recurso 

es como podemos forjarnos una dea de la manera como el alumno 

El primero que propuso la determinación de grados de 

lectura de un esc.:Jl:'11''. ··~ué t,!,:;;,nt?\' <ll:¡), ¡:?~:;t:<::"lblE!c::iendn lo:)~::: :;,:;.,;·11 . ..1.:iE:.n··· 

tes: 

Primer grado. Lectura subsilábica. En este erado el 

niRo deletrea más o menos penosamente. 

Es el orado inferior. 

Segundo grado.Lectura silábica. El niRo orocede en lo 

lectura mediante silabas que pronuncia 

separadamente, sin formar p2labras. 

Tercer grado. Lectura vacilante. El ni~o lee mediante 

palabras enteras, o grupos de palabras: 

pero sus numerosas detenciones se oroj~ 

C::f?.l"l al a~:.:H-, dfc?t¡::.•rn1inadas; pc:w· J.:.:~!" d:i.fi-· 

cultades de la lectura, y no por el se0 

ti do. 

Cuarto grado. Lectura corriente. Las detenciones se -

hacen en los lugar~s exigidos por la -

puntuación. Pero la lectura es monóto--

na~ como si el ni~o no comprendiese lo 

que dice. 

Quinto grado. Lectura expresiva. El ni~c además de d~ 

tenerse en los lugares exigidos, pronuo 

cia cada frase con la entonación que --

COI"'tV:i. E?ne. 

-·l77-· 



La principal dificultad d0 este método reside, en aue 

con frecuencia resulta bastante dificil distinguir claramente --

dos grados entre si, además, la apreciación puede ser subjetiva, 

sobre todo en lo referente a la lectura expresiva. 

A continuación ex~onemos algunos tests utilizados ca

ra la evaluación de la lectura: 
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Prueba Autor 

Rever sal 

Test Ecl-feldt 

Test ABC Lour·r::?ncD 

FilhD 

Disle:-:ia E .. D .. S .. 

Prueba de 

lectura Gon z É:\ l €~Z 

Lectura Fernández 

silenciosa Huerta 

Prueba de Lázaro A. 

comprensión 

lectora 

Prueba de 

velocidad 

lectora 

Prueba de 

dominio 

estético 

Prueba de Sal \'a.dor-, M. 

precisión 

1 ector a tada. 

Tests de lectura 

Factor que mide 

1"1 e:\ el u r·· r:~ ;::. J. f2 e t o,.-· "" • 

Anomalías predis-

Mo-,\r.Jur··t·>.-z 1 c-:c:t.o-··· 

F' r· o IJ 1 E! 1n i':\ ~; c:i E'' 

l ect(JF::·::;c:ri tu.¡~.::.~. 

E;.: act i tucl 

e CJ m [.) ,.-· f.? rl s:. :i. ó r··¡ 

J. t::•c::tor·a 

Cornpr··¡'?n:::;i ón 

')E' J DC:: :i. r.J ac:i 

1. ectc:)ra 

Cont i nui d<::\d 

Acf?ntu,:;l.c::i. ón 

F·unt.uE:l.C i ón 

Enton,:..c:i ón 

F're2c:i s;i ón 

-1.79--

Suelo 

4 

e:· 
... ...! 

6 

años 

9 

8 

6 

Techo 

l/ 

14 



Aplicación Tiempo Validez Fiabilidad Observaciones Distri-

buidora. 

Colectivo 15·· ·20 m. • ~).q. .. 84~··· .. c.;>~q. I) :i. :::; 1 8i·~ i a ·-·di·-

Indi vi dt.Ji:':\1. 

Tndi vi du<::i.l --------- Aclicación de EOS 

col ect i ve• 

Indi vi dLl.''!] 1<:1u t c:.1' 

col ect :i ve• 

Colec:tl ... /U 

Colectivo ------------- Mi~ón 

:::; fn u 

Indi vi du.a.l 15 m. .76 .. H5 -------------- Autor 

cos. 



Prueba 

Lectura 

oral 

Autor Factor 

Expresión Salvador~M. Expres1ón 

del pensa- López Plan- verbal 

miento vec tada. 

bal. 

Vocabulario Salvador,M. 

López Plan- amplitud de 

ta.da. 

Test de 

vocabulario Hoz 

usual 

Batería de A. Inizán 

lectura 

Prueba de 

lectura 

inicial 

Simón 

Apreciación Vaney 

del modo de 

leer por la 

determinación 

de grados. 

Apreciación Rémv 

del modo de 

lectura se

gún las de

tenciones y 

cortes. 

'./i.JC: C:"d:ll ... l J. eH·· :i. O 

Amplitud y riqueza 

de voc:abul ar--io 

Domin:i.o 1t:~c:tor 

m<::idw-ez 1 ectora 

Lr.~c:t.ur-.:::,. i ni ci ,::t1 

i"i(Jc:I(J df? 1 ec:t.ur-·¿3. 

r1odo d0? 1 ectur a 

-:t81-

Suelo 

6 

años 

años::. 

6 

años 

6 

años 

Techo 

f.3 

1 1. 

9 



Aplicación 

Individual 

Indi vi ducd. 

Indi\lidua] 

Colec:ti.vCJ 

ImH vi dual 

Indi vi du2.l 

Individual 

Tiempo Validez Fiabilidad Observaciones Distri. 

·-187::--

Manual de tests Auto~ 

¡::.)uto~e·::: 

Cuándo ense~ar Pabl~ 

Selección de 

Tf?2~5ts d€~ G. 

CcJ:ll :i.nf"~· 

c.:oJ. ll. n·::;;. 

SE?lec:c::i. ón d!!.? 

Te::;ts de G. 

Co.llins .. 

dt?l f::;~:i. o 



Prueba 

Lectura 

oral 

Autor Factor 

Expresión Salvador~M. Expresión 

del pensa- López Plan- verbal 

miento ve~ tada. 

bal. 

Vocabulario Salvador,M. f'::i. qUE';~ e:\ / 

López Plan- amplitud de 

tadé:.. .. 

Test de Gar-c:i. '"'· 

vocabulario Hoz 

usual 

Bateria de A.Inizán 

lectura 

Prueba de 

1 ectura 

Simón 

inicial 

Apreciación Vaney 

del modo de 

leer por la 

determinación 

de grados. 

Apreciación Rémy 

del modo de 

1 ectura se-

gún 1 as de

tenciones y 

cortes. 

Amplitud y riqueza 

de vocabulal'-io 

Domi rü o 1 t:~c:tor 

[_E! e: t.ur .:::< in i. e i ·:3.1 

Modo dE·? lectura 
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Suelo Techo 

6 l '.:? 

8 

i:\ íZ) CJ !::. 

¿ ... 

6 

años 

6 9 

años 



Aplicación Tiempo Validez Fiabilidad Observaciones Distri. 

Indi vi du . .:0\1 Manual de tests Autor 

------------- Autores 

Tndividur.:\.1 Cu~ndo ense~ar Pabl~ 

Col ec:t:i. \/C! 

Inch vi dual 

Ce)} 1 :i. n~::,. 

Indi vi duc:d t)F0:.ec:cióll dQ 

e: o), 1 i ri ::;; " 

Indi \li dual f:)r::~·l ecci ón dE? 

Collin~~. 

·-·l 8~Z--



Prueba. Autor Factor que mide Suelo 

Palabras Simón Velocidad lectora 7 

1 eida.s por añc1~::; 

minuto. 

Tiempo nece- R~my VE;)locidacl ele la 7 

sario para 

1 eer un te:{-

to. 

Test sobre 

1 a correcc i ón 

1 ectora.. 

Test sin 

imágenes. 

Test con 

imágenes 

Pruebas de 

lectura I-II 

T.A.L.E. 

E.D.I.L. 

lectur<~. 

Perfección lectora 

Simón Comprensión lectora 

Simón Comprensión lectora 

De la Cruz, Comprensión auditi-

va y visual.Discri-

rninación visual. 

Toro, J. y Grafismo.Ortografi~ 

añc:>s 

7 

c:d1os 

7 

.:~ños 

e:· 
~¡ 

6 

Cervera, M. arbitraria y ortogra- años 

fia natural.Velocioad 

de escritura.Sintaxis. 

Errores de lectura.Com 

prensión lectora. 

González Exactitud, comprensión 6 

Portal,M.D. y velocidad lectora. años 

-···1 El3--· 

Techo 

l ~:; 

a ñt:)~s 

,;:x·r{DS 

14 

C:\ñt1S 

1l 

años 

7 

años 



Aplic:ac:ión Tiempo 

Ir·tdividua.l l m. 

Indi \/i du.a.1 

l n :l i '1 i d u .:=:t 1 

Col ec:ti \ID Libr-e 

Colecti\/Cl ~;a() IT! ,., 

Indi ··/i dui:,l 

lndi\tidual 

Colectivo 

Individu¿:\1 

Colectivo 

Validez Fiabilidad Observaciones Distri. 

.H9 C"7 
" .•.. ! • .. :• 

.71 .. 97 

Selección de Kaoelus~ 

FG:l E?CC i. ón d('? 

T:::sts dE! (3. 

r::r\ 

Anális1s de Lectg Pahlc 

l. e e t o·-·e~::c ¡·-- i t. u¡·-<':\ 

Ti=r' ' •.... ~··! 



5. EVALUACION DE LA ESCRITURA. 

Rese~amos la definición de evaluaclón ofrecida por Ten

brick (1.7), "Evalu<J.ción es el pr·oceso de obtener in·formac:J.ón v 

usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma 

de dE?cisione·!s". 

Ahora bien~ la evaluación depende de la exactitud de -

los datos procedentes de la medición. Como dice Lafourcade (18) 

la evaluación es una interpretación de una medida (o medidas) en 

relación a una norma ya establecida. La evaluación es un proceso 

que, partiendo de unas medidas previas y en relación a una deter 

minada norma, sirve para tomar decisiones operativas a part1r de 

unos objetivos formulados. Cardcunel (19) distingue entre evalua 

ción absoluta y relativa y dentro de la rel~tiva, colectiva e lQ 

dividua!. 

La norma absoluta ha sido prefijada de antemano basándc 

se en referencias externas al grupo a evaluar. 

L.,::~ norma relativa colectiva ~::.f:? e:;tc::,.b]. ece tnm,,mclo C::DiliC) ·• 

referencia los promedios del grupo de clase, bien sea en función 

de 1 os res-,ul t<:tdos alcanzados en ;::~ntf?r·:i. ore~s oca. si ont:!!s ~ bien E~n ······ 

función de los resultados obtenidos en cada prueba. 

La norma relativa individual, toma como punto de refe-

rencia al propio individuo, en este caso el profesor tiene en -

cuenta el progreso del alumno del principio al final. 

La evaluación debe permitir a quienes enseWan no sólo -

la introducción de notables mejoras en el aprendizaje de los--

alumnos, sino también de servir de instrumento critico permanen

te del propio proceso educativo. 

La evaluación en el proceso de ense~anza-aprendizaje d~ 
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be reunir según Santiago Malina las siguientes condiciones (20J: 

~) Permite al docente procesar 13 evidencia necesar1a -

acerca del aprendizaje de los alumnos v de la ense--

bl Poseer un conocimiento inicial de las capacidades de 

los alumnos apoyado en instrume~tos de diagnóstico 

ti p :i f i c::tc:l o~: .. 

e:) p,~,.egur·c:tr· las; cc:tlific,::tciones d(;'! -Formct D\:.:!Jt:0ti-...;,::t, :-:tl 

utilizar 1nstrumentos de medida científicos. 

d) Asignar un puesto a cada alumno! por comparación cor 

el resto de los chicos de clase, apoyándose no sólo 

en 1 a p a r t F2 ;:;;.1 e a r··, : : ''· d :"'· d E' 1 a m f? t D. f i n a l ,, s i n o t. ,,,,m I.:J :i é :··: 

de los procesos indiv1duales de aprendizaje. 

e) Re-formular las metas y objetivos especificas para 

una determinada materia y un ni~el concreto, a oar-

tir de objetivos intermedios que se vayan c:umclien--

do. 

fl Determinar el grado en que los alumnos evolucionan -

en las formas deseadas. 

gl Controlar la calidad y eficacia de cada etapa del -

proceso de enseKanza-aprendizaje. 

hl Efectuar los cambios que deben ser realizados a lo 

largo del proceso de enseKanza-a~rendizaje~ con el 

fin de asegurar su eficacia de forma puntual y a , 

'lr::?Z progesi v.:J.. 

i) Poner en práctica modelos alternGtivos de enseKanza, 

al disponer de instrumentos de comprobación de la 

r·entabilidad educativa de los mismos. 

··-·:1 Hi:)··· 



La ~valuación entendida en sentido amplio~ forma parte 

de todas v cada una de las secuencias e momentos que integran la 

estrategia didáctica. El proceso comienza con la formulación de 

unos objetivos basados en una evaluación in~cial del alumno~ a -

partir de la cuál se eligen unos procedimier1tos de acción para -

pasar posteriormente a la evaluación del pr:Jceso y comprobar s1 

los resultados obtenidos se han producido de acuerdo con los ob-

jetivos formulados. 

En la evaluación diagnóstica el objetivo es la acomoda

ción del proceso ense~anza-aprendizaje a las capacidades de les 

alumnos o a la superación de dificultades encontradas~ se oreteo 

de un mejor y mayor conocimiento del alumno. Este diagnóstico 

puede considerarse desde una triple perspectiva; 1) Diagnóstico 

general. Mediante el cuál se determina el progreso escolar medio 

de un grupo de alumnos. 2) Diagnóstico analitico. Identifica las 

anomalias o deficiencias especificas en el aprendizaje. 3) El e§ 

tudio individual. Se basa en el estudio del rendimiento escolar 

de un alumno, detectando las dificultades de aprendizaje y sus 

posibles causas personales y socio-ambientales. 

El aprendizaje de la lecto-escritura necesita de la eV§ 

luación continua, aunque también utiliza la inicial y final. El 

proceso de aprendizaje se controla paso a paso, continuamente, 

con el fin de detectar las alteraciones o deficienc1as gráficas 

para poner la solución, o bien captar el error y subsanarlo. 

Dado este carácter inmediato y constante de la evalua-

ción de la escritura hablaremos de dos medio~; la observación y 

el análisis de tareas gráficas del alumno. Conviene hacer hinca

cié en el carácter individualizado del aprendizaje de la escrity 
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ra. Cada alumno avanza a un r·itmo, por lo cuál se hace necesar1~ 

la observación, uno a uno y el análisis de cada escritura. 

En la evaluacion de l~ escritura hay que considerar los 

aspectos de caligrafía, ortografía y composición escrita. 

La expresión escrita puede ser evaluada usando el anál1 

sis mediante~ escalas gráficas, escalas ortográficas, d1ctados. 

textos incompletos, puntuación de escritos, ... etc. 

En la escritura no sólo interesa evaluar aspectos oloha 

les de la expresión, sino también el aspecto físico de la escri 

t ur a, -f.? se -~<.1 as qr .~f i c.::~s-, quf? a(lop tan dos ti pos: 1 '=~~::; ¿;..n.,:~l { t :i. e':\==·. 

CJUf.? -3tiendr:?n a ;aspectof:5 ~JarticuL"'·''"(?·:::. dr-1 ].,:;~ •Hscr·it\ .. u···¿:,\ ·/ 1.".\':'; dE'!, .. _,, 

lidad, que a.tienden al dE:>s .. :.\r-¡"·ollo qlCibal de 1~~ esc:¡····it·.urD .. 

- Escalas analíticas. 

Generalmente son las que tratan de evaluar un sólo as-

pecto. Algunas miden aspectos cuantitativos! como la velocidad -

de escritura, consistente en hacer escribir un texto y control~r 

el tiempo invertido, escalas de velocidad de escritura son las -

de: Thorndike, Simón, Claparede y Perrcn- Coumes. 

Perron v Coumes hacen un estudio genético de los ragcs 

gráficos y ~iden la velocidad de escritura. 

Freeman, considera la uniformidad como el carácter más 

relacionado con la excelencia gráfica, distinguiendo cinc:o aepe; 

tos: inclinación, alineación, trazo, forma d~ las letras y espa

ci,:~do. 

Gray, amplia el nómero de características a nueve: ce

santez, inclinación, dimensión, alineación, 8spaciado de lineas, 

rJe p<:üabr¿::¡s., de lett-as, niU.de·::~ y formación rje l.:\~- l(;:>tra~:;, 
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La escala de Pressey presenta las ilegibilidades ord2na 

das: palabras amontonadas, anqular1dad excesiva ••.. etc. 

La carta diagnostica de West tiene en cuenta la veloc¡

dad, calidad, forma de la letra, inclinación, coordinación~ con

trol motor, unidad de rasqc, espaciado de pQlabras-letras v paso 

entre letras (21l. 

La escala de Perrcn y Coumes '22) subdividen su es~ala 

dos. La subescala EM que traduce dificultades de ejecución mg 

triz de los diferentes elementos de los qrafismos. la escala EF, 

que traduce las dificultades de reproducción de formas caliqráfi 

cas a través del aspecto general del qrafismo de las formas cali 

gráficas y de la unión entre las letras. 

C. T. G!~ay (23) en su E~sc:;;;~.la pal'-a n,edir- la. c<.~lideH:I de.• 

la escritura considera nueve cualidades: espesor, oblicuidad~ t~ 

ma~o, alineac1ón, espaciamiento de lineas~ separación de pala· 

bras, separación de las letras, limpieza y formación de las le--

tras. 

Las escalas de calidad de escritura se componen de un 

conjunto graduado de trabajo tipo que sirve para apreciar, oor 

comparación, la calidad de la escritura de cualquier alumno. Se 

elaboran a partir de ciertas muestras que varios expertos cr~e

nan según un determinado criterio. El problema esencial que plan 

tean 1 as esc,:::\1 as de calidad gr·áf i ca es el cancf?pto de "e: al i d,,,,_c.i 

gráfica". Thorndike y West conide!~a la calirJad grá-fica mediantE~ 

la impresión general que resulta a la vez de la legibilidad y la 

estética. Freeman llega a analizar la uniformidad de las letras, 

inclinaciones, ••• etc. Burt y Piscart mantienen come criterio la 

la impresión general y las cualidades especificas (24). 
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Benjamin Sánchez (25) se~ala la legibilidad como el objp 

tivo fundamental de la escritura, indicando los factores que 10 

d;2t0~t--mi r1an. 

Vinh Bano (26) y Fernández Huerta <27l consideran que l2 -

impresión qeneral de un escrito es válida para evaluarlo cualitª 

tivamente. 

Las diferentes escalas muestran pruebas-tipo ordenada~ 

según la dirección, la velocidad, tipo de escritura, el ritmo .. 

. . etc. 

L.c:•. e~;cala. g~-á.fica ele Fr:?~-·r¡<f:l.nde:::: Hue¡··te:"\ fué la pr·irr:E•¡····: 

elaborada f:'!rí lengua castellana y e~= la. ITii:~\~'"· tl.ti.liz;:~da .. 1'1:i.dE! 1.,;:._ e:::' 

lidad gráfica por su comparación con una escala de catorce era--

vertical y destrógica. 

l .... ?~ p~-imr=t-a. E~scala dr,; es;cr·ib . .l.r·,::t se cE~be e:\ Thc:wncl:i.kt? -- ........ .. 

(1912) oue la elaboró sobre la base de la apreciación del aspec-

to general de las grafias. 

ty, lister v Myers ... etc. en los Estados Unidos de América: 8; 

llart y Burt en Inglaterra. Hautot, Piscart y Bang, en Bélgica. 

Fernández Huerta y la Escuela Especial de Orientación y aprove--

chamiento de Valencja en Espa~a. Ribera y Cáceres en Perú, han -

elaborado escalas utilizando diversos critGrios <impres1ón alo 

bal, anál1s1s sistemático, mixto) que aún se aplican en dichos 

paises. En Argentina, en la Escuela de Pedaqogia y Psicoloqie je 

San L..ui~; dP ·¡ .:•. l.Jni···-/etrsid¿l_d dE> Cuyo, L..afClUI"'c-:~dE~ '-1 . .Jo-fr·é F',:1pa'1~0 

(l963) con~:-tr--u.ve~-·on un,;:¡_ r::>.s.;c,::tJ.:,\ de C:ii~li.clac:! c:lt:~ esc:r-:i.tL,_r--a~, <:;ob~-f:? 

una muestra de 1400 grafias. 
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:::::;< 1 q ida pot·-: 

1 '", falta de correspondencia entre fonemas y grafemas. 

La necesidad de utilizar signos de puntuación y de SQ 

pc:\t-2i.t- p3.l abr<::~s. 

- La necesidad de utilizar mayósculas y acentos. 

Facilitar la comprensión de lo escrito. 

La evaluación del nivel ortográfico, se limita a la ~r-

Puede hacerse mediante pruebas standarizadas v no standarizadas. 

Entt-e l a.s. pruebas stand:::~¡-- i. z E:\di':l.S'; co1·:t. amo~:- E'2n E'::'",pa.'ñ,:::. CC:)l": 

la escala ortográfica de Villarejo~ que consta de veinticinco 

tests pedagógicos, estos tests no tienen el mismo número de o3l~ 

bras y cada test tiene un baremo con el tanto por ciento de oal 

bras que tienen que escribir bien los alumncs de determinadas 

edades. Las edades baremadas van de ocho a catorce a~os. 

La evaluación con pruebas no standar1zadas, se real1; a 

te de errrores ortográficos, de Courtis, mediante la fórmula: 

Nómero de faltas ortográficas 
Cociente de errores 

=-------------------------------------
ortográficos 

Número de palabras de la muestra 

que indica el número de faltas por mil escritas.No se dispone Je 

varios procedimientos: 
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a) El dictado. Vale para evaluar, ~o para ense~ar crto

grafia. El alumno escribe un t~~to, o unas palabr3s, 

al oido.Terminada la sesión, se corrige el trabajo y 

se se~alan los errores. 

b) Completar frases. Se presentan ~rases en las que se 

han dejado lagunas. El alumno ha de completarlas, -

eligiendo entre varias formas q~e se dan de una oal3 

bra, la forma correcta. 

e) Elección de la forma correcta. Cada palabra de la 

prueba se presenta escrita de dus e más formas. ~~ 

alumno ha de elegir en cada caso la forma correct~. 

Similar a la anterior modalidad. 

d) Prueba de palabras mutiladas. Se presenta una serie 

de palabras. en las que falta 1~ letra o letras que 

ofrecen dificultad. Los alumnos han de escribir la 

forma correcta que falta. 

e) Descubrimiento de errores. Se ofrece un texto con --

errores ortográficos, para que los alumnos descubran 

las incorrecciones y las cambién por la forma corree 

ta. 

Numerosos y variados tests han sido publicados, (con el 

objeto de adaptar ejercicios a dificultades ortográficas) por la 

Sociedad Alfredo Binet (28>, citamos entre otros; 

Tests de ortografia de uso. Consisten en el dictado -

de listas de palabras elegidas para graduar las difi

cultades ortográficas. La valoración se cuenta con un 

punto por cada oalabra con buena ortoqrafia. El pri-

mer test de ortografía de uso, lo constituyen nueve 
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series de sustantivos con el baremo correspondiente. 

El segundo test de ortografia de uso es una lista de 

adjetivos, consiste en la entreqa a cada alumno do 

una hoja, en la cuál se encuentr~n treinta v cinco 

sustantivos, al lado de cada uno de los cuáles debe 

escribir el adjetivo que se le dicte. El tercer test 

de ortografia de uso consiste en unos dictados mudos 

de la señorita R~?my.E~;;b::: ':tlt.imo present"" vari,~r:,. venUi 

jas, en primer lugar, suprime toda intervención de~ 

maestro, y el escolar se toma el tiempo necesario oa

t~a su realización, no sit..'!ndo ¿de¡;:tado por t:~l t··it.fno ... _. 

del dictado.Estas pruebas están c:onstituidas por dos 

ni~o una hoja con dibujos v se 10 pide que escriba dº 

bajo de cada une el nombre del objeto recresentado.Se 

cuenta el n6mero de palabras escritas con buena orto

CJt-afí¿-l., L.a pt-esf.mtac:ión y la técnica del te~;t 11 Ve~n-· .. 

te imágenes de verbos 11 

precedente. 

son análogas a las del test 

Tests de ortografía de reglas. Se les llama asi cor-

que consisten en una infracción a una de las numero-

sas reglas de nuestra gramática. El primer test de or 

tografía de reglas lo constituyen todas las faltas sp 

bre el plural de los sustantivos. El segundo test de 

ortografía de reglas observa las reglas de concordan

cia de los adjetives. El tercer test de ortografía de 

reglas, trata las formas verbales del presente de in

dicativo en treinta y cinco verbos. El cuarto test de 
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ortografia de reglas, se compone de una hoja que se 

entreca a cada ni~o y en la cuál hay frases que fal 

t:.::1n los ve1~bos; ii¡ .. ·,¿,\[:iE•I·-i' y i't.e, .. ·,er··ii, i'sf?r .. ti / tir;:;;;~5t<::¡r ... it" 

El quinto test de reglaJ ortográficas, presenta la

gunas del texto en las desinencias de verbos termina-

cJ CJ:::, er·1 ti al'" ti en ti emp D:::; y p E·?l' .. s:;or·, a<;;. E :t. '::;E~>, t o \' ·:::; é 1:::i t. :i. me: 

tests de ortografía de reglas se refieren a las con-

cordancias entre sustantivos, ad.)etivos v verbos. 

Composición escrita 

car un trabajo escrito de composición, le es sumamen1.e dificil 

ha.llé\r alq,.:,.n Dat.t-ón df:' ::on·front.:::\c::i.ón i':\l cu/1:. 1'"€'2-f:c:~r···il'" lc-:1 filEtyDJ .. e:• 

menor calidad del escrito a apreciar. Para la composición e0cri

ta se han construido: 

Escalas de composición para medir la calidad general 

como las de Hillegas, Hudelson y Victor Garcia Hoz. 

Escalas para distintos tipos de composición: escalas 

de· composición de H,;:¡r-v<::il~d-··-1'-.I€·?\•Jt.on pal~c<. mF~dll'" ct...l.':":\ti'"D 1:::, 

pos de compos1ción: narrativo, descriptivo, exooslti

vo y argumental: escala de composición inglesa de Wi-

lling para valorar el contenido y la forma de la ex 

presión escrita: escalas de compcsición inglesa de 

Tests standarizados para medir diversos aspectos de 

la composición. Test. de instrucci6n de Stanford, 

Step, California, Cooperativa Enqlish test: pruebas 

mi!:\~"' e::;;pec:í.fica.~,; son l.o~:; tr:::!s:.ts; df:"2 Bt-i<:_)q y e'l d\::> 1Ct''.•· 
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errores de lenguaje de Wibon. 

Los principales métodos de evaluación de la redacción 

se reducen a cuatro: 

a) El método de la impresión general. Es el más subj~ 

tiva. Se le reprocha la falta de fidelidad en un 

mismo corrector, las desacuerdos entre varios esp~ 

cialistas encargados de la calificación. A pesar 

de sus deficiencias, el método de la impresión ge

neral es el que se halla más 8n armenia con la 

complejidad esencia.l df:.~ la re~clacción. !v!e?dianl.:r,::· • .. 1.1'"1·:'3. 

escala de tres a cinco grados, se logra una coinci 

dencia bastante alta entre los que poseen experieo 

cia en la calificación. 

Existen algunas variantes mencres. El método pro-

puesto pm- 5 .. l>Ji~;;eman <29) es ci:\ractet-·:L~stic:o!, c::u<;\·-

tro personas encargadas de calificar evalúan, en 

forma independiente, trabajos hechos en treinta mj 

nutos. Luego se calcula la media de las notas. Es 

probablemente el método más eficaz para trabajos -

narrativos o descriptivos. La validez general del 

método y ~;u aplic,':l.biU.ck\d a l.:; "d:Lse¡~·l:::ación" ·fue--

ron confirmadas por des investigaciones excerimen-

tales de Britton. 

b) Las escalas de modelos. Un reducido número de re-

redacciones, a menudo cinco~ se eligen a fin de 

constituir modelos representativos de los distin-

tintas niveles de calidad: de ~o mediocre a lo ex-

celente. 
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La persona que califica, evalúa los trabajos por 

comparación con los cinco tests patrones de la es

cala. 

Después de gozar de un auge c~nsiderable en cier-

tos paises las escalas de modelos fupro~ abandon~-

das. 

D. Pidgeon se~aló que una extl!nsa experiencia, 11~ 

vada a cabo en Gran Breta~a c<Jn una escala de cjn-

ce grados, dejó como saldo de diferencia media 1!0 

des grados entre los encargad,Js de la corrección. 

El resultado, en consecuencia, apenas si es mejor 

que en condiciones ouramente subjetivas. 

Cabe observar, sin embargo, que por lo menos a pac 

tir de 1903 el método de las escalas de modelos -

vuelve periódicamente a retener la atención de los 

investigadores. 

e) El método analitico. Dos o tres personas encarga-

das de la calificación se ponen de acuerdo respec-

to de cierto número de puntos para cada una de las 

diversas cualidades que se ha convenido observar. 

Se determina el total y se calcula la media entre 

los encargados de la calificación. 

La investigación muestra que, s1 las cualidades -

por observar y la importancia se definen con prec~ 

sión, el método analítico es e~ más seguro si debe 

confiarse en una sóla persona para corregir. 

d) El método de los recuentos dP frecuencias. ~unque 

no pertenece a la categoría de las evaluaciones ---

-196-



subJetivas, lo nresentamos luu~ 

e '- .t ''~- cJ r-· o d E· .l o"''· m ~.·., t·. e:. el c:t "''· , 

en 1 ¿:1 r- pe:\ E:tc e :i ó n \' c·r·, (·::-•:•< u ¡r· E-:~~::. :::\1'" E· 1 n úmE-~1·· e' ,.z·n e:: c•n t·. r ... ... ,, .. , ':• 

cada cien o mil palabras. 

Escasean en espafiol los estudios sobre sintax1s 1r: 

fantil en lengua escrita, En ~a revisión bibl1oor 

-f :i. c.,::~ ht.'?mD~::: encotr--,?.clc:i do:cs E?<:?,-l::.ud:l o~·; en E·spaíl.Dl Cf!.J.i.· 

abordan la sintaxis en la lenJua escrita, uno refc 

rido a mDr-·fo<::;i.nt.Et>~:i·:•: c:!c' S::\lvt:tdc:Jt'" 1•!,::\t.;':i (30) v ·::<1::.!·( 

de 1 mi ~::.m o EtU. t. DI'" :·-- e• + ,..,.,,- 1 d u tl. "L. .:i. su.h Ci!'" el :i. n '"-':: i ó n ,·-,¡·· .•. , .... 

llega, entre otras 

factor diferenc1al sicnificatlvo y prácticament 

únicc'! d0.-=: lD~s it"·,c:tu:i.cic:¡~::: C!n el cji<:;eño f,;:i.ctor-i.<:•.l. ! ... e·.: 

factores sexo v clase social, por el contrario. 0 

pa~ecen ejercer ningún influjc. 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE LA ESCRITURA EMPLEADOS EN 

ESF'Ar~A. 

Comparativamente con otros paises, España cuenta con pg 

cos tests o pruebas comercializadas destinabas a la evaluaciórt 

de la escritu~a. Quizá por el hecho de ser tan escasos, éstos ~e 

sultan ampliamente conocidos por los interesados en el área oue 

nos ocupa: las dificultades de aprendizaje en la escritura. No -

obstante, incluimos a continuación una relación de los mismos, 

con el ánimo de ofrecer pautas de reflexión sobre la utilidad de 

cada uno de ellos: 



ESCRITURA 

Prueba Autor Factor qLle mi de 

1. Esca.l a de escritura Fernández H. Calidad de escritura 

,, 
Test de r-apidez die:? Cl apal~ede .&::.u Rapidez de escr1tura 

escritura. 

<" .... •n Test de e·sc r i t. ut-a Si.méln Rapidez de escritura 

COMPOSICION ESCRITA 

4. Expresión escrita Composición 

5. Escala de campo- Gar e :L 0.1. Hoz , V. Composición 

"::>l.ción. 

6. Escala de campo- Compo~==;j. ci éln 

sici.ón. 

7. Evaluación de la Compc::5i ci ón 

composición escrita J. E?Z " 

ORTOGRAFIA 

8. Escala de orto- Nivel ortográfico 

TE:r::"i Nivel ortoqr~fico 

10. Ortografía 

ficultades orto-

gráficas, 

12. Ortografía García VagUe 

13. Diagnóstico orto- Pérez González 

gráfico an3litico. 
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Edad Aplic. Val. Fiab. Observaciones Distrib. 

!:3-14 .::..ños Colect. 1::::; escalas 

8-·l7 años Colect. Collir·s 

6-13 años Colec:t. G. Collins f::: i:'i. !J f!i~ 1 u. :;:¡ :: 

-- Vida Escolar-183-184 Aut~r 

7 escalones E. Esca~ol0 

-- Vida Escolar-179-180 Autor 

Cc)l ect. . 96 25 escalo~es C.S .. I.C • 
[:;1, 

-::1 ñcJs • 9'-1 

lO año~.:; 

F onn;:,\ F~ v L. Aut.m·· 

i"li ñór: 

8·····12 año~: Colect. Vida Escolar-181-182 Autor 



PrLteba 

14. Test de ortogra-

Test de ortogra-

:1.6, Dis1E-·::<i.c;,, 

17 .. T.r1.l. .. E. 

18. Bateria Prue-

bas de l ;;:.~nc.tu . .:::t j !;;? • 

Autor- Factor que mide 

~:;e; e: :i. E· e:!,;,\ c:l n l + r- 1:.'2 d Ot'" t Ct ¡;j ¡r· <:\ + :í . .:::t c:l C' 1..\ <:; o 

Bi r1(2t 

Sociedad Al+rec:l --------------------

Dinet 

EDS 

Bi':\l'"tol omé ~ 1"1 v 

ot¡·-o·c:;. 
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Edad Aplic. Val. Fiab. Observaciones Distrib. 

7-·-13 años Colect. Collins, G. I<.:D.pc:::!. u·::::.::: 

Colect. Collins, G. f::: ¿<, p E' J. 1...!. ·:;:; :;: 

5 ·-1 O a·ños Calect. f::; a :l :l .::\ÍiOS. 

6-10 años Colect. Copia, dictado, es- F , el'"" J 

critura espontánea. Ric 

C. Inicii':d 1./ocabul r.-w i o e~,cr- i to CEP:C 

7. DISEÑO DE UN MODELO DE TRABAJO. 

Tras un breve análisis del estado de la cuestión en 

relación a las variables objeto de nuestro estL~io~ hemos consi 

derado fundamental el hacer una relación de algunos factores que 

se han tratado parcialmente en otros estudios~ sin buscar posi--

bles vincules o conexiones en virtud de las cuáles se pueda 

h.o.'l.ceJ~ un¿~ posible predicción d(~?l ,~endimiento 12n la E:scrituJ'-,:,\ E:>i .. , 

el Ciclo Inicial de E.G.B. 

Garcia Mediavilla (32), como con=lusión a su investi-

. 
g<::~ción en base.::.. la "disle~-:i.o.'l.", deduce los ·::;iguíentt~s r.L::\tO'ó:\~ 

El Test ABC de Filho no mide inteligencia. 

La inteligencia solo, no es indicativo absoluto de 

capacidad para la lectura. 

No es necesaria una gran inteligencia para que el 
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1nismo sujeto alcance un alto grado de maduración -

.l.ector·a. 

Siguiendo el criterio del ABC de Filho pa~a la~· 

investigación, la distribución s1guiente: 

Nivel de ffiE\clur-;:;;.·z 

" il'IF.~dio ....... 

11 11 11 1 L¡. ¡; 

11 11 11 

Probablemete, dice el auto~, que el tres pcr ci~r¿.0, 

más bajo, t:i.ene po¡·- cau~;<::t une<. f,:.üta df:':· nv).cJu¡···e~~ lectc:n-c:t '/ n1::) L!n,:,:. 

insuficiencia intelectual. En este tres cor ciento podría in-

cluirse el grupo de los posibles disléxicos. 

Lo~, pt-oblem<~.s; di'.'>. +r-¿;,.c<::\.':'SO ;:~~=,col¿H- cl\-:::bidc'l<.'', io\ c\ific:.J .. I·!: ér· 

des en el aprendizaje de la lectura han llevado a la invest1a; 

ción sobre áreas especificas para la localización de las defi--· 

ciencias que contribuyen a d1cho fracaso en los primeros a~c~ 

escolaridad. El fin que se persigue es la posibilidad de uti 1 J 

zar baterías predictivas para la temprana 1dentificación de ta-· 

les deficiencias y el dise~o de programas de aprendizaje de 12 

lectura para niRos con déficits perceptivos, intelectuales v de 

madur~o><~ 

GDrlzáJ.e:;: Portal (~S3) ~;:n un f.:>s;tu.dic:l sot:.1~r:.~ 1;:;, valic:!c:·::~ 

predictiva y grado de eficacia del ABC de Filho y del Reversal

Test como diagnóstico precoz de las dificultades de aprendizaje 

dt:? la lectu.t-a. J.leg~~ a la conclusión ·fi.nD.l dt:"!~ 11 que lo·:; tE?~:;t n:::,r··.,;. 
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la lectura, y en concreto el ABC v el Reversal, no tienen, seqón 

los resultados encontrados~ ninqón valor predictivc del futuro -

rendimiento en el aprendizaje de la lectura en una muestra esoa-

~ola de primero de E.G.B. 

En un estudio realizado sobre la relación entre el 

rendimiento escolar en las áreas de lectura y escritura con l~s 

aptitudes mentales y el desarrollo visomotor, Santibá~ez Velilla 

<34), expone como conclusione der1vadas del estudio realizado: 

La relación rendimiento en lectura y escrit~r·a con 

el des;::~rrollo visclmotor i.~~5 ¡n,~\s compleja y <7?'::;;tá c¡·-u··

zada por más variables que la relación aptitudes -

mentales con f.?l rendimiento <=n lectur·<::1 v f':·:;cri.t:tl.r·::• .. , 

asi lo demuestran las relaciones encontradas. 

El gran pe':c:;D ~ir.~~ 1 o~:. f .:::~ctol~e~; vc;:•rb¿1l "''s:., c::ompi~r.:?nsi •)r·: ~· 

semejanzas, diferenci.ación y raciocinio sobre el 

rendimiento en lectura y escrit~ra acaso justifi--

qLten la e:dstencia de 'la constar1te y ma\yor· t-E;!L:'!ci ór· 

de las aptitudes mentales con respecto al desarrc

llo visomotor-. 

El aprendizaje de la lectura y escritura ponen en -· 

ju~:~go otros factcwf~;-s .~dE0m.f.:..~~ de~ :.as apt:Ltudf?.~s mE~r··¡t::\··· 

les y el desarrollo visomotor, va que la relación 

máNima encontrada e: "r· 

En el presente estudio centr-amos la tarea investigadora 

en los siguientes interrogantes: 

¿ Es posible obtener el índice de dificultad de los ob

jetivos se~alados para primero y segundo de E.G.B., a partir de 

los Niveles Básicos de Referencia de los Programas Renovados y 
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de las variables de; ortografia, caligrafia y composición escri

crita. 

...:., SE· [JLl!:-?de espec i f t car.. qu.é ob j f?t i vos cc.m::::. :i. c:let··· ·D. do·::: ·::: c:::IL 

minimo~:; pa.t~:,~·. la escritul'-<':\ <:oon ,:;..lc:.::nl:<:ac:ltFS por- el SO:..;, de~ leE'' ,:; .. .L·.·fr: 

nos al terminar el Ciclo Inicial?. 

¿ Cuáles son los objetivos de escr~tura marcad8s en ~o0 

Niveles Básicos de Referencia que son alcan~ados por un por·cent; 

je inferior al 50% de los alumnos al terminar el Ciclo Inicial. 

¿Existirán diferencias stqnificativas en la consecu--

ción de los objetivos de escr·itt.wa .::d. t:f.7)rmir1.:~.-- ral Ciclo Irüc:::i..::d 

enttre: a) pr-imetrc:) V sequ.nc~c ele~ F.D.B •• b) Et·:ttre• niño·::; V t"lirí.,::t::;. ,,:::·r, 

primero y s~gundo de E.G.B .. e) Entre zonas rurales y capital en 

primero y segundo de E.G.B. 

Ahora bien, el objetivo de este ustudio nc consistr 

solamente en contestar a estos interrogantes, sino también en 

analizar la influencia de distintos factores tanto en el campe 

de las aptitudes cognoscitivas~ como del psicomotcr en el ~endi-

miento de la escritura para concluir con una selección de los 

factores más influyentes. 

También consideramos conveniente, otro aspecto que ce 

básico en la evaluación de la escritura en el Ciclo Inicial nos 

estamos refiriendo a la el¿boración de un instrumento de evalua

ción de la escritura en ortografía, caligrafía y composición qu~ 

se ajuste a las exigencias de los Niveles Básicos de ref2rencia 

pat-a este ciclD. 

Nos interesa no sólo, el conocimiento de la supera--

ción por el alumno de los niveles de escritura del Ciclo Ini---

cial, sino también elaborar un instrumento d2 diagnóstico anali
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tico cuantitativo y cualitativo de los objetivos superados v los 

no superados~ este diagnóstico nos permitirá un seQuimiento sis

temático del alumno y de la programación de actividades de recu-

peración o refuerzo. Estos aspectos se analizan en la orueba de 

evaluación elaborada en este trabajo. 

No pretendemos ser exhaustivos en el análisis de las 

variables, pues estamos seguros de que existen otras muy inlpor

tantes, como puede ser el profesorado, método de ense~anza, oer-

pues si emprf:? h,-::ty aspecto~, .::;¡ J. os; qtH·~ ne1 pode-~rr1ClS 1 1 f:?Cf2W pcn-· dt vr:•r···· 

sos condicionantes. Por ello, buscame1s que la reflexión sobre e~ 

te trabajo descubra otras vias de investigación, donde por su 

falta de instrumentos de evaluación con fiabilidad y validez de

mostrada sirva de ayuda en esa dificil tarea del proceso de ens~ 

~enza-aprendizaje de la escritur~ que tantas dificultades plan-

tea tanto a escolares como a los profesores y a les padres. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Una metodolcqia de investigación rigurosa v adecu3da 

al tipo de trabajo que se realiza~ es necesaria para alcanzar 

los objetivos fijados, así como para llegar a expresar de forma 

clara y concreta las conclusiones. 

En este capitulo se abordará la metodoloqia de inves

tigación empírica atendiendo a los siguientes aspectos: objeti-

vos de la investigación, formulación de las hipótesis de estu--

dio, definición operativa de las variables, descripción de los

instrumentes de recogida de dates~ en escecial del test de escr~ 

tura de elaboración propia, definición de la población y de la 

muestra, procedimiento de recogida de datos y tratamiento esta-

distico de los mismos. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

Una vez que hemos recogido y seleccionado informac1ón 

suficiente sobre el problema que nos ocupa, hemos creido conve-

niente formtJlar los siguientes objetivos: 

1. Obtener a partir de los Niveles Básicos de Refereo 

cia de los Programas Renovados de E.G.B. del Ciclo 

Inicial, el indice de dificultad de los objetivos 

en primero y segundo de E.G.B. en las variables 

de: caligrafia, ortografia y composición escrita. 
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2. Conocer el porcenta.ie de alumnos de primero v se-

gundo de E.G.B. que superan l~s objetivos de orto

grafía marcados como mínimos en los Programas Reno 

vados para el Ciclo Inicial. 

3. Se~alar los objetivos consider·ados como mínimos pa 

ra la escritura que son alcan~ados entre el 50% v 

!30/. de lo~; alumno~:; al terminar el Ciclo IniciaL 

4. Observar si existen diferencias significativas en 

la consecución de los objetivos entre: 

4a. AlumnCJ~:; de pt-imero y seqund¡::> de E.G.B. 

4b. Entre ni~os v ni~as en primero y segundo de 

E.G.B. 

4c. Entre zonas rurales y capital, tanto en 

primero como en segundo de E.G.B. 

5. Averiguar los factores aptitudinales y psicomoto-

res más relacionados con la escritura. 

6. Elaborar un instrumento de evaluación de la escri-

tura para el Ciclo Inicial que permita el diagnós

tico cualitativo y' cuantitativt::J en lrjs aspecto!"' 

de: caligrafía, ortografía y composición. 

7. Seleccionar las aptitudes mentales y psicomotoras 

más relacionadas con el rendimiento en escritura. 

2. FORMULACION DE HIPOTESIS. 

Las hipótesis son el punto de partida del proceso in

vestigador. Una hipótesis es una proposición formulada para ser 

probada empiricamente. SegOn Van Dalen (1) son posibles sclucio-
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nes del problema~ que se expresan como generalizaciones o prono

siciones. Se trata de enunciados de element(lS expresados en un 

sistema ordenado de relaciones, que pretend~n explicar sucesos 

aún no confirmados por los hechos, las hipótesis permiten una --

vez confirmadas o rechazadas ampliar el conocimiento. 

Para formular las hioótesis hemos de tener en cucnt .. ' 

dos criterios (2)~ 

1. Las hipótesis son expresiones de las relaciones 

que se presumen entre variables. 

2. Muestran clara necesidad de verificar las relacio-

nes expresadas. 

Estos criterios indican que las formulaciones de hip~ 

tesis contienen dos o más variables que son mensurables y que e§ 

pecifican cómo se relacionan las variables. 

hipótesis: 

En nuestro estudio vamos a considerar las siguientes 

1. Se pueden evaluar los objetivos marcados en los 

los Niveles Básicos de Referencia en el área de e§ 

critura para el Ciclo Inicial en los aspectos de~ 

caligrafia, ortografia y composición escrita. 

2. Existen objetivos de ortografia, relativos a la 

aplicación de reglas ortográficas que solamente 

son alcanzados por un porcentaje inferior al 75% 

de los alumnos al terminar el Ciclo Inicial. Aun-

que estas palabras pertenezcan al vocabulario 

usual del alumno. 

3. Existen diferencias significativas en las puntua--
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cienes en caligrafía, ortografia y composición es

crita entre alumnos de orimero y segundo de E.G.G 

4. No existen diferencias significativas en las oun 

escritura en el Ciclo Inicial. 

t uac :i. on e<;; e\ l e a.r-1 z ·"''· ci -::,·~ ·:::. p c:n... 1 os. .:', 1 u.mr1 CJ':s pE:· l ... t E~I ... J C!C. i t:c•r: ..... 

tes a centros rurales y urbanos. 

6. El mejor predictor del rendimiento en escritura 0 

el rendimiento del alumnCJ alcanzado en lectura. 

uno de los aspectos de escritura; caliqrafia, or o 

grafia y composición. 

7. El desarrollD visomot:.or guar·da. una rel.c:•.c::lón ~::il ... t·,st: .. ':':\.[:'1 

cial con el rendimiento en escritura. 

8. Las aptitudes cognoscitivas guardan una relación 

marcada con el rendimiento en escritura. 

9. Es posible elaborar un test de escritura adaptado 

a los Programas Renovados de E.G.B. con fiabilidad 

y validez demostrada, que permita la realización 

de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo en 

las áreas de; caliqrafia, ortoqrafia y compos1c1ón 

e~,;c 1'· 1 t. a. 

10. Se pueden selecciCJnar las aptitudes mentales y 
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psicomotoras más relacionadas con la escritura. 

3. VARIABLES DEL ESTUDIO. 

Un aspecto primordial en la investigación, lo ccn5ti

tuye la selección y definición de las variables y la descripción 

de cada uno de los aspectos que se desean analizar. 

Según Fox C3>, es una caracteristica que en un nrovR~ 

to dado de investigación puede tener más de un valor. 

Para Kerlinger (4), variable es ·~na propiedad cue 3rl

quiere distintos valores. La variable es un símbolo al que se le 

asignan numerales o valores. 

En nuestro trabajo nos vamos a cPntrar en la claslfi

cación de las variables seqún la función qu~ desempe~an, por eso 

hablaremos de variables dependientes e independientes. Para Ker

linger ésta es la forma más sencilla y útil de clasificar las a 

r1ables, por su generalidad, sencillez en 1~ tarea de dise~ar la 

investigación y en comunicar los resultados. La variable indepeo 

diente es la supuesta causa de la variable dependiente, que ser~ 

su efecto. La variable dependiente es aquella que se predice, 

mientras que la variable a partir de la cuál se realizan las prG 

dicciones se denomina variable independiente. La variable depen

diente es la situación que intentamos explic~r. 

3.1. Definición operacional de las variables. 

Denominamos definición operacional a la traducción de 

conceptos teóricos al lenguaje empirico; es decir, a 

la sustitución de lo que no se puede observar en aquQ 

llo accesible a la observación y ~ los instrumentos -
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de medición, la definición operacional no es sino una 

traducción de algo inoservable en factores observa--

t) 1 es. 

Para llegar a la elaboración de una definición op~ro

cional se precisa reunir los sig~ientes requisitos 

formales según Lazarsfeld (5): 

Formulación del concepto a partir de trazos o reQu

laridades de hechos. 

Det~termi nación de 1 os f .actot'·~~~:;; o di m(;msicme·o::. c:•<:o•::r·, ·· 

ciales que distinguen el concepto (ejemplo el rendt 

miento del alumno en escritura en función de disti· 

tos factores madurativos). 

- Elección de indicadores observ¿bles y mensurable 

de las dimensiones antes deducidas <ecuivalente~ 

empíricas que permiten cierta aproximación al obje

to no mensurable>. 

Combinación de indicadores para obtener indices ma

temáticos. 

Cabe pensar, si pued~: aplic:c~t-sE? r.-1 est,::\ i.nvl!!:.·s:>tigr:lc:iótl:· 

b.ási camente c:ot~t~el aci onal, 1 a c<atf.'•qo¡··· i. ;;~ación de var· i. abl e<::; cl(;:.•p~:::·¡·¡· 

dientes e independientes, quizás en vez de variables 1ndependieo 

tes podri<:lmcn5 hablar de 11 pr·edic:torc:>f:5 11 , Si lo:ts catE~<JOI'"i:<:amor,:; C:Ui'I'ID 

variables dependientes e independientes es como un medio para -·

simplificar la comunicación y la visión global de las variables 

del estudio. 

En el presente trabajo, además de la elaboración de 

una prueba de evaluación de escritura, intertamos descubrir~ asi 

mismo, la incidencia de una serie de variables independientes -
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(aptitudes cognoscitivas y aspectos psicomo~ores) en el rendi---

to en escritura, y conocer el peso especifi(:o de cada variablp -

en dicho rendimiento. 

Asi pués~ uno de los objetivos de este trabajo con·~!~ 

te en seleccionar aquellas variables que otras investiqaciorlP~ -

han destacado como variables influyentes en el aprendizaje de 1~ 

escritura, con el fin de seleccionar aquellas que ejercen mavor 

influencia en dicho aprendizaje. 

Presentamos a continuación una revisión global de a~ 

distintas variables utilizadas en el estudio. 

3. 1.1. Variables dependientes. 

- la corrección gráfica (caligrafía) 

Corrección ortográfica (ortografia) 

Sencillez y claridad en la composición. 

3.1.2. Variables independientes. 

El rendimiento en lectura. 

El criterio del profesor que evalua: caligrafi~. •.r 

tografia y composición escrita. 

Aptitudes cognoscitivas. 

Conceptos básicos. 

Madurez para la lecto-escritura. 

Visomotricidad. 

Madurez discriminativa perceptiva y simetrías. 

3.1.3. Variables controladas. 

Con el fin de lograr una cierta homogeneidad de la -
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muestra se controló el nivel mental (todos ~os sujetos tenian ur 

cociente intelectual entre 80 y 140). 

Los alumnos que integran la muestra tendrén la erl~rl -

cronológica que corresponde al curso que re3lizan. 

Se controlaron también las variables: examinador, coo 

diciones ambientales, escolarización previa de los sujetos, efec 

tos de préctica y fatiga en la evaluación r·~alizada (en el caso 

de los diagnósticos temporalmente simultáneos, en madurez oar~ 

la lacto-escritura y el rendimiento en dichas áreas). 

3.2. Definición operativa de las variables utilizadas 

en este estudio. 

dieron a través de: 

Test de Aptitudes Cognoscitivas de Thcrndike, R.L., 

Hagen, E., LCJr·qt,:2, L ((..)daptacU!n español.::~ TE(..,). 

- Test Boehrn de conceptos básicos. 

Test ABC de Filho. 

Test Guestáltico visomotor CBender). 

Reversal test. 

- Pruebas de lectura de Maria Victoria de la Cruz. 

- Ficha de calificación otorgada por el profesor. 

- Test de escritura (caligrafía, ortografia y composi 

ción escrita) para el Ciclo Inicial, de elaboración 

propia para este estudio en el que se pretende ha

llar su validez y fiabilidad. 

La definición operativa del conjunto de variables a -

estudiar se realiza a través de los subtests o factores de cad~ 
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instrumento utilizado y que describimos en el punto siguiente. 

4. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS. 

Con el fin de cubrir los objetivos del estudio. se 

creyó conveniente recoger una gran variedad de datos de la oo

blación a la que iba dirigido. 

Una decisión importante en el proceso investigador la 

constituye la elección adecuada del instrumento de recogida de -

datos. Tanto al elegir los instrumentos ya elaborados, referen-

tes al campo de estudio, como al elaborar una propio para la in

vestigación que nos ocupa. 

Según Fax (6), la cslidad de la :.nvestigación no pue

de ser mejor que la calidad de los métodos oue se utilizan para 

rGcoger y analizar les datos. 

Pasamos por tanto a describir cada uno de los instru-

mentas de recogida de datos, aunque nos detendremos de una mane

ra especial en la prueba de escritura, dado que este instrumento 

se ha elaborado especificamente para este estudio, con el fin de 

recoger información referente a las variabl~s de carácter pedagrt 

gico-didácticc en la escritura; datos de gran interés en el Ci-

clo Inicial de E.G.B., donde les problemas de escritura no dete~ 

tados y recuperados se estabilizan con la consiguiente contribu

ción al fracaso escolar. 

4.1. Test de aptitudes cognoscitivas. 

Constituye una serie integrada de pruebas que tratan 

de apreciar los factores más influyentes en el aprendizaje esco

lar, a partir de la ense~anza preescolar hasta el inicio de la -
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ene~anza universitaria. 

La adaptación espa~o\a de la pru2ba original de Thor~ 

dike. R. L .• Hagen, E. y Lorge, ~. ~ se refiere por el momento! 

dos conJuntos de tests, designados, respectivamente, Primaria I 

y Primaric":l. II, de estructura muy análoqc:1, a.unque cc¡n dir:;;tinto:::. -· 

niveles de dificultad. 

Tanto en el Primaria I como en el Primaria II se uti-

l1za material pict0r1co que requieren instrucciones ar~les de-

aplicación: están constituidos por cuatro subtests que aore~i0n 

las siguientes áreas: 

1. Aptitud para reconocer obJeto~ o identificar accio 

nes a través de su representación gráfica o la in-

dicación de su uso. 

2. Aptitud para identificar tama~os, posiciones o can 

tidades. 

3. Aptitud para establecer relaciones y clasificar cb 

jetos. 

4. Aptitud para manejar relaciones y conceptos cuant1 

tativos .. 

En conjunto, los tests ofrecen información sobre el 

desarrollo del pensamiento conceptual del ni~o y, por tanto, so

bre su capacidad para enfrentarse eficazmente a las situaciones 

que E·:-: i qen estl~uc:tul'"ar v Ol'"q,::l.n izar· dt:? ó.'\1 c:.1 ún modo 1 o::::. cl<i:\tcls ;l --··· .. ·· 

:::lcontec :i. mi en tos. 

El test se h;::, cons;tn.t:i. do d!::? modo que ponq::~. de man i ............ . 

fiesta todo el rango de las diferencias individuale3 en los a~os 

que corresponden a su ámbito de aplicación. 

Fué intención primordial de los autores que las ta--

reas incluidas en cada uno de los cuatro tests respondieran a 



los siguientes c~itertos: 

par .. :¡ 

l .. D1 . ..!.'"' s-:.t.t cc.Jr·,t:t::!n:i.c:lu E::o::.tu\·:i.c::i···;::>. dentr-o c:lc:i Cic'.til·,pc:l f'' 

1 .:o:··. ·•;::. e>~ p t':? ,,. i f·?n e :t i::\ '" qu;:a 1 D'::: ni í'í D f..;; pos E!(;~n n DI'' 1n .• ;;~.J.,n >:::·1 1 ·1- ,;· 

a las edades de aplicación. 

Que exigiese de los ni~os utilizar esta excer1en 

cia de una nueva manera D en otro sentido. 

~~; ~ C.:.! u. e pe¡·-· mi t. i t:·:~':"3f:: Lln -:::-~. t0! \i -:3.1 Lt Et e :i. ó ¡·~ e c"Jn s :L :::. t ~-::n t t·? d f~' 1 :J.·:::: 

diferentes fases del desarrollo cognoscitivo del 

ni Fio. 

4. Que fue~an atrayentes para ni~os procedentes de 

diversos medios cultu~ales. 

último curso de Preescola~ 

P~ima~ia II pa~a segundo y terce~o de E.G.B. 

o~ado en que cumpla los cometidDs cara los q~e ha sido elabor; 

Utilizando la versión espa~ola se han calculado las-

correlaciones con las siguientes p~uebas: 

Test de Conceptos Básicos de Boehm, Test de Facto~, 

11 q 11 dE~ C.:3.tE~ll escalas 1 y 2 y Test de Percepción de Diferencias 



Cor-relación de los Test de Aptitudes Cognoscitivas con otras 

pruebas. 

Aptitudes Cognoscitivas 

Nivel Prueba Curso N X S R:<y 

F't- i maria I Boellm primer·o 23 ~iO, 30 8 • t.):? o " t':j[~ 

F•t- .i mCl.r i a. I Factor- "g" pri. mf.?.l·-·o ~~;o ~:::6 88 l .--_¡ 
·~)3 0,, c::;/1. 

' . .:.. ~' ... 

F't- i maria I I BDe~1m 3E?qunclc.J .. .,.-., 
.• ,¡: •• t: 1 • 45 1 o, 70 o, F:l 

F'¡·- i maria. II F ac:to1~ llqll--:~ ~:;eq un rJ CJ 40 ~56 l. O 9 1 !:_i) i) ~~ r.-.: .. <~ 
~ ' 

Correlaciones del Primaria I, con calificaciones escolares. 

Calificación global Primaria I 

Curso N X S X S R>:y 

Primero 63 5,52 .-; 
.e::., b :l 55, 64 7,94 () 1¡ 

1 ··: .. 
C) ..• :• 

SE?gundo 52 6,48 l , ~'j8 57, 92 7,08 (1 ~~ ·::: :1 

La fiabilidad es una de las c:aracteristic:as importan-

tes de una prueba. Es un estadístico que indica la precisión de 

los resultados (consistencia o estabilidad) de los resultados y 

se~ala el grado en que las medidas están libres de errores alea-

torios. 

La sigu1ente tabla presenta los indices obtenidos en 

\/al~ i as muf.:?str~¿\s: 
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Test de Aptitudes Cognoscitivas: Fiabilidad. 

Test Cu~so N X S R!·{ ~·~ 

;::· r·· i ma.1~ i a I p,~eescol ¿l.r 100 48, 6:l 8 49 o IJ s:·~ , 
11 

P~ime~o lOO 58, 52. 8, 56 o, 8"7 , 

Pr- t m.-B.~ i. é3. I I Segundo 100 64, 9CT 8, 14 o, 82' 

A continuación incluimos la ficha técnica de la prue-

- Nomb~e o~iqinal: Cognitive Abilities Tests: P~imary I v IT 

- Autores: R. L. Thorndike, E. Hagen e I. lorge. 

ProcedpJ··,ciO":"I~ Hou.ghton Mi.ff1i.n Company. 

Adaptación espa~ola: Sección de Estudios de Tests de TEA. 

-.. Adminl.stt-ación: Individuc.d. c:o colectiva. 

Aplicación: Primaria I, de 5 a 8 a~cs y Prima~ia II, de 6 a 9. 

4.2. Test Boehm c:le conceptos básicos. 

El Test Boehm de Conceptos Básicos ha sido elaborado 

para apreciar el dominio que los ni~os poseen de cierto nómero 

de conceptos que pa~ecen fundamentales para el aprendizaje. 

De posible aplicación colectiva, es apropiado para el 

examen de ni~os comp~endidos entre 4 y 7 a~os de edad. 

Cada ni~o entra en la escuela con un diferente bagaje 

de experiencias e inicia la ense~anza con diversos conocimientos 



e ideas. Hasta hace pocos a~os no se prestó atención a la natur0 

lE'Zé-:1., ori.genE'S, posibilid,::,.c:l de mocl:i.ficelcj.ón e in·flur:::nc:'!.c:'''"· '''"r·t (ó] 

~endimiento futuro que este hecho implica. 

Ante la creciente convicción de que las experiencias 

preescolares difieren realmente, resulta cada vez más necesar1o 

preguntarse si los niRos dominan suficientemente los conce~tos 

básicos imprescindibles para comprender v seguir la ense~anza o 

cola¡·-. 

El test de Boohm permito identificar: 1. NiGos que 

tienen aoco domin1o de los conceptos básicos y necesitan aten--

ción especial. 2. Conceptos básicos que son desconocidos para 

gran nGmero de alumnos de la clase. 3. Clasifica los conceptos 

en categorías y en símbolos: E= Espacio (localización, direc:-

c:ión. orientación, dimensiones>, r =Cantidad y nGmero, T- liom 

Investigaciones recientes han demostrado no solamente 

que el alumno aue empieza con desventaJa suele mantener est3 des 

vr::.:·n t C:t j a~· ~::. :i. n e::. quE: t a.mb i E!n J. D e! :i. ·F c:2r·· ene i i::\ en e:,. 1'" E?l"'¡c:l i. in :i. ('o·l ·:t. D t. :i. c~r·1 c:IC! 

a acentuarse cada vez más con el tiempo. 

El test de Conceptos Básicos de Boehm fué concebido 

dentro de este contexto que han escl0recido las modernas investí 

qaciones y va dirigido tanto a detectar como a facilitar la sol~ 

ción de estos problemas. 

La fiabilidad de esta prueba en muestras americanas 



varian entre 0,68 y 0.90; en las espa~olas entre 0,85 v o~ 

L.é'<. va.lide:.:: c:lel TE'";t E:oc~hrn., c:omc1 c2r1 c:t.ta.lc:¡:i.e¡·· ot¡~,.:· 

test de rendimiento o aprovechamiento escolar, va ligada o 

importancia que las materias a que el test hace referencia ~ 

nen en los programas escolares. A este ti~o de validez se l0 

ma normalmente validez de contenido. Los elementos del T0~t 

Boehm se seleccionaron, como ya se ha dicho, a partir, e1rsci 

mentf?., de los tem<:\S y materia.lE".·~:::. c!F2 l(JS p¡-ogr·i::•.il"ii':IS': c>·c:.c::ol;;·,r··t:'· 

za de preescolar y primero de E.G.B. 

Los resultados obtenidos con di~ersas muestra~ s;u 

~olas de escolares y con diferentes pruebas se presentan ~ cGn 

t.inuación .. 

Correlaciones del Test Boehm de Conceptos Básicos con otras 

pruebas. 

PrLlebas Boehm 

Nivel N Prueba X S X S Rl·:y 

F'rimero 23 A, c. F·r-· :l m;; r- i a I 5(J, ::::;o B, t)2 40, ~:.9 e:;· 9E3 Cl, .~;) F~ \J, 

Pt~i mero 49 Ter-man é~(} !' :?E3 16, t38 44, 80 ·~ 1 l ('·¡ :~;; ~.-;~ .... ~!! oMo ;¡ 

11 11 Goodclenouqh 1.9,., 43 f.!. , 90 11 ll (í ::?·::? ,, 

f::lec:¡undo 58 (.:'1 • 1: .. F'r- i m<:J.r- i a I 50, 42 l 1 ,., ('L¡. 44, 98 t.¡. , ¡.-.. .. J: 0~ ... :¡.e::· 

" l_ec: t ur· <:\ -·""? 44,., 5() 1 ::;: , l ' 11 " o, e"':'~ J... 
..:. -· ... : .. • ... · 

11 72 A. c. p¡~ i ma.r- i a I I 61 , 4~5 1.0, 71) 46, 04 ~:; !1 ·<1·t.'::· ('¡ · .. · :; El·i 

····:?:.?4-· 



A continuación p~esentamos la ficha técnica dPl Te 

Boehm. 

-Nombre original: Behm Test of Basic Con=eepts. 

- Autor: Ann E. Boehm. 

Procedencia: The Psychological Corpoation (New Y0rkl 

Adaptación esca~ola: Sección de Estud1o de Test~ fEA 

-Forma de aolicación: Individual y colec~iva. 

Ambito je aplicación: Edades comprend1d,1s entre~ \ 2i 

4.3. Test ABC. 

Tiene como finalidad la clasificacion de los ni~os 

por su real capacidad para aprender a leer y a escribir v s 

base para la prooosición de ejercicios v procedimientos ci 

ticos oue lleven a los alumnos a una mejor utilización de ~'J 

capacidades. 

Evalúa e info~ma sobre: Coordinación visomotora, 0 

ria inmedjata, memoria auditiva, memoria rotara, memoria lóc 

ca, pronunciación, coordinación motora, atención v fatiqabi 

dad. 

El autor es L. Filho y la traducción esca~ola ~? ~l 

do realizada por José D. Forg1one y Monser·rat Mira. 

La validez en la pr1mera aplicación en clases selec 

cionadas realizada en San Pablo, fué hallada la correlación 

con el aprendizaje al final del a~o, verificada con tets de 

lectura silenciosa, velocidad de lectura eral y velocidad y 

perfección de escritura, y pruebas al dictado~ presentándos~· 
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como r = 0,75 y una desviación tipica de 0,026. En 1932 en la~ 

Escuela~ de Perfeccionamiento Pedagógico fué obtenido el co9f2 

ciente de correlación de 0~61 y una desviación tioica de 0,04, 

verificado también el aprendizaje por medio de tests cantrast· 

dos (tests B. Hor)~ el coeficiente de asociación encontrado 

se seRaló con 0,92. 

La fiabilidad se basa en los datos recogidos, aue 

han revelado que los Tests ABC satisfacen como instrumento !!e 

confianza. 

4.4. Test Reversal. 

El Reversal Test persigue una f~nalidad muy conc~ 

ta: detectar las cosibles dificultades cor; que va tropezar 

un alumno a la hora de iniciar o proseguir el aprendizaje d2 

la lecto-escritura si se descubre en él un estado general d~ 

indiscriminación perceptiva y~ en concreto, en las simetr·ias 

derecha-izquierda. 

Aunque el test de Edfeldt explora otros tipos de s1· 

metria o de inversiones simétricas, las simetrías derecha-iz-

quierda constituyen, las fundamentales. Puede considerarse t:~ 

test de cronóstico o predicción a corto plazo del éxito de l0 

lecto-escritura. 

La investigación de Edfeldt se sitúa en un conjunto 

de investigaciones llevadas a cabo por el tnstituto de Educa

ción de la Universidad de Estocolmo sobre las dificultades su0 

yacentes a la dislexia y la disortografia. Por su parte, Ed

feldt se ha cefiido a la notori~ tendencia de los di~l~xico~ ~ 
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cometer inversiones al leer v su irle2 directriz h~ ~1 

esta tendencia oodia ser el ounto de partida cara 

ción de un instrumento de pronóstico. 

nos profunda de los ni~os a invertir las 

los dibujos que copian, Edfeldt imaginó un proce~imiento auc 

consiste en medir la dificultad más o men~s imoortante en 

¡' ··· ..... ·:·:e·· 

senta pares de figuras simples, a veces rigurosamente idéntJ 

cas, otras invertidas, es decir, simétricas oor referencia a 

un eje o en relación a un punto. El ni~o debe s1mplement ¡. 

mente i (::JUc:d e·:; JI. 

L. a. + i el r::-::·1 id ,·,\e:! ·;,.u] :i. t:. ····i·: a.!. + e~~=:; ci (;:~ ., 94 '· r· r;:;;(! ') \ 

·o; u. i e tos , a.l i n :i e: i o de· 1. e: t . ..\¡·-<;; o p r· F~ n -':\ ¡···· ·"''· t o r .. i o 1, e~ 1": u r·: !:J .:·:t ¡·-- : ... i e·_, ·: : 

toca l m o, bt...tndt)yb ~~r rJ, ·¡ ' . ..t.n to e: on ¡-:•J. 1· .. : ab i tU-''\ .1 JI Te~=:.t:. d ,,,, :r: .,, cj: .. n·· r·· ·• · .. ::· 

colar'' el coef:i.ci.E~ntP dr-::· cor .. r··E'li:''.c::¡ón h<<.llt::dn +Ltil-' el('''' .~'!il. li·:'.! 

v a.l id¡: .. ~~-: ., <':•l'"t f21 o¡·- un ó ·::; +:. 1 e o c:l f:::• é ;.; i +:.o d !'2 un'"" ·'!.C t 1 \···1 cJ.:,;cJ t:. a.n e c>rnn 't e:·. 

:.í "''· e: o ¡no e 1 .;:¡ n r- f:? ;-, d :i. z i:':\ ·i e• el e:: 1 ,::: 1 (-;:~e t u--- C' ~::;e: r .. :i. t·. 1 .1··· z;, , ' n ;:,¡ 1· ... t. :i. r"' ci •:·.: 1.1. r ' 

sólu test homogéneo, ouede considera~se cerno muy satisfac:to-

~ia. El test de madurez escolar, más cumul~Jo, administrado al 

mismo tiempo, no ha alcanzado, con relac10n al m1smo criterio, 

más que una validez de .49. 



0bsoluto su estructura. 

,T· 

tranceses f•Jé de .40~ notoriamente más déjiJ que la de Ed

f'eldt. 

e abo por- 11.:':l.lli . ..I.E·21 \) i 11 ec:I a. es Bf·:··:::;.o¡·· .:,;:. . j··¡ Ei:.l l <:\ 1 a. e n¡r r· e~ 1. D. e:: :i l':•n (i~l'\ t.·.r- e·· •:' ·, 

Reversal Y el ABC de Lauren9o Filho no diso0n1endo do lo~ ro-

4.5. Test Guestáltico visomotor para ni~os <Bender). 

La escala de maduración del Bender consta de vent1--

e: in e o i teros ClUI'!?. ·:;e comp u.t .:J.n e omo q¡··-;;;2·o:,::':•n t :;;?::: o au·:;;(''!:nt c;s.. !...lr·: ,:·, p1 .. •.rl 

tuación baja refleja una buena actuación. Existen categor 1as 

que discriminan el alto o bajo desempe~o. 

1. D1storsión de la forma. 

3. Sustitución de círculos por puntos. 

4. Sustitución de lineas por puntos. 

5. Perseveración. 

. .... :-? ~? f.3 -~·· 



8. Desprooorctón. 

9 Anculos Incorrectos. 

10. Líneas rectas. 

El test Bender consiste en nueve figuras que son 0rc 

bl.::~nc::o .. 

esos diseRos para demostrar los principios de la Psicoloqia rle 

la Gestalt en relación con la oercepción. Bender a~aptó estas 

figuras y las usó como un test :1somotor. Al hacer esto, aoli

có la psicologia de la Gestal al estudio de la personalidad Y 

la práctica clinica. Bender en 1938, se~ala que la oercepción 

y la recroducción de las figuras guestálticas está determinada 

po1r ¡::¡r-incJ.po~:. bi.olóq:i.cos:, d!:: ac:c:Lón ·cof'2nSOl"'io-mrj'l:l'-:i.z~, qu.t=.' \'.:-:.t·-:i .. ::·: 

E·n f t.tnc: J. ón dt-: a) el patrón de desarrollo y el nivel de madu-

rae: i ón dE? e: .:=:~d ¿~ in di v :i. duo \' i:J) ~'"·Lt (o·:~:st ,::\do p ,;·. to 1 óc.~¡ i e o ·f ~.-In e i. c::n :,:t l. '; 

orgánicamente inducido. 

Para hallar la fiabilidad del test Bender, se obtu--

vieron correlac:i.ones croducto-momento de Pearson altamente sig 

COI"l\/0?1'--t i di:?t·5 en puntu,:;.c: i Cll"lt':?S': 11 :: '' \.' ~'"·12 C:Clffii]Utalron 1 ,:\~:S C:o!··-¡'"•':?1 cCI.C :i. e;. 

nes cromedio entre los examinadores. 

La validez d~ cada item de la e~cala fu6 confrontad~ 

para su validación con el desempe~o en prinero y en segundo 

grado~ medido por el Test Metropolitan. 



La siguiente tabla muestra un resumen de los resttlt~ 

dos. SE dan unas correlaciones diferentes, todas las cualP0 

son significativas al nivel de .001. 

Correlaciones entre el Bender y el test de rendimiento escalar 

de Metropclitan. 

N 

199 

145 

141 

88 

73 

Bender y Rendim. lect. Bender y Rendim. promedia Metrcp 

Bender en primer grado y rendimiento en primer grado 

.68 

.54 .64 

Bender en segunda grado y rendimiento en segundo grado 

.53 .59 

Bender y rendimiento a largo plazo 

Bender primer grado y 

rend. en primer grado 

.60 

Bender en primer ararlo 

rend. en tercer grado . 

. 54 

Bender segundo grado y 

rend. en tercer grado . 

. 50 

Se encontró que las puntuaciones obtenidas en el Beo 

der se correlacionan con el rendimiento en lectura y el test 

Metropolitan. 
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A continuación presentamos las ~orrelaciones entre 

el Bender y las estimaciones del maestro en primero~ segundo y 

te!'-cE~ro. 

Relación entre el Bender y las estimaciones del maestro. 

G~-ado (..Uta estimaci ón Baj,:,\ (·:=~;;t :. m.:::tc i ón Chi p 

por el maestro. oc:w t~ 1 m:~estr·o e u;,;. d r·· <::. d e::: 

Ele.>nder BE~ncler- Bencie¡·- Bendel'-

bueno pobre t:Jueno pobn:-

J . I . 7 7 r~ .. :~ l2 2. 4·El " 10 

1 20 4 -, 12 7. c.i6 () 1. 1 . 
2 15 2 6 1 :l 7 97 . 01 

3 21 6 7 14 7 . 86 . ül 

4 1.7 7 10 10 :J.. 7f::! . :1.0 

La traducción del autor Koppitz~ E. M. ha sido hecha 

en espa~ol por Maria Julia Garcia en Biblioteca Pedagógica. 

editorial Guadalupe. 

4.6. Pruebas de lectura I y II. 

Las pruebas tratan de localizar los errores más fre-

cuentes en el aprendizaje de la lectura. Dado que estos erro--

res pueden proceder de diversas causas, en la prueba corresp~o 

diente a primero se dividió en tres partes, que abarcan las --

más importantes de dichas causas: Primera parte, comprensión 

auditiva. Segunda parte, comprensión visual. Tercera parte, 

·-:?:31 "'"' 



discriminación visual. La prueba se d~sti,a a ni~os de c1r 

se1s a~os que tengan conocimientos de lectura, es decir. 

mo curso de párvulos y primero de E.G.B. 

ni~os de seoundo de E.G.B. y están fundamentadas en los m1•.mo 

princiDio:;, out:~ la.·c::; de niv(:?l l .. Corno ·:::;J . ..i.CE·c:lc0 t.~n F:!l !"r!.\/(':•1 :l, ,·; 

ditivos y l.a segunda y tercera a estimulas visuales, midiend 0 

la caoacidad de comprensión lectora. 

autora se ha extraído de diversos libros de texto 

lizando el tipo de letra más común en esta clase de libro 

extra~os oara los ni~os. 

gió con la fórmula de Spearman-Brown. 

Fiabilidad 

Curso Prueba N X S>~ Rvv , .. , .. ETM 

F'r i P~- i me:·ra pa~-te· 100 ~~b, 76 8!, 30 o ,..,. 
4 :::: l me~-·o , l ,_:, '\ 

11 :~3E~(J un da " ..-.t::- 87 9 06 o 9/.l :?, •'"',\ 

,.¡::. ,.J ' , , 
11 Ter-· cera " J o, ()2 4, 0:1. o, 90 :1 •''i ~·'1 ,, ,¿ / 

" Tot.a.l " /':2, 05 15. 63 o, ~39 ¡::.~ 

.. J !' 1H 



Para determinar la validez de la prueba ~e halla~on 

las correlaciones con: 

Test de Aptitudes cognoscitivas. Integrado por 0n2 

serie de subpruebas que tratan de apreciar los f'C 

tares que más influyen en el aprendiza~e escolar. 

de aptitud perceptiva y atenc~ón. 

la memoria inmediata con estí~ulos auditivo-vl~ua-

les. 

Los resul t.,:tdos. obtenido-:::. se pr··p::;ento.<n en ·¡ a. tab l ,:,1 =::. ~ 

gui •::"!nte ~ 

Correlaciones de la Prueba de Lectura con otros tests. 

Lectura 

Curse Prueba N X S>: X SH R:-:y 

Pt- i mero r~pt i tudes Cogn. 50 5t:'l' 29 6, 32 79 ~ 61. l :!. 07 (·, :'!1 , 

" e::,:::\!'- as 60 13~ 88 6, 09 ~?5!' 46 :[ll, ~$6 o i!.c::• 

11 r.·: C] Rr-~y-ccpi <:l. 49 l ::::: ~ 64 8!, Lj. :!. 77, 64 :!.:2!1 ~~:=.i () !! .{,~ (~· .- .1. " 

11 memori .:!J. 49 1:::' 72 3:' 41 77, 64· 1.2!, ::~: ~:5 ('¡ 2\::;' · .. J, ••' ~ 

11 1'1emo¡·- i a element. 50 20, 20 8, 21 7~5' 18 1 ~3' 21 O:~ =.i::~; 

Como dates de interés en la ficha técnica reseRamos: 

- Nombre: Prueba de lectura nivel I y II. 

Autora: Maria Victoria de la Cruz. 

Procedencia: TEA Ediciones, S.A .. Madrid. 

Administración: Individual o colectiva. 



Los profesores calificaron a sus alumnos de la 

teniendo en e: u.f~n t a. 1 o::;, .;;;l.~:;pc"!c tcJ~,:; de c:.;:;.l i g¡·· ;::1·f í <01 r.~r·: ·, ·:. e• j e:· e: u e.: .. , , 

de letras mayúsculas CM)~que se valoraba entre O y 9 punt~s 

la cal1d2d del nivel gráfico en general (N.G.l en un escrito 

l'·e,:~li::c:-~dc !.i.I:J¡···emf?.nte por el ni·ño (no DDd:í :7:1. s;e¡'- n:i. c:oni.··, :·· ,., 

taclo), C:P .. H~~ St:'' punt.uab.,?.. :i.ql..L~'lm¡;~nte dr? O 3. 9. De~'cP\..1.(·(:·~''' h.;:d :1. "W·:·::q, 

nota media de ambas puntuaciones, obteniendo de este modc 

calificación total en caligrafia. 

- En ortografía. Le:~ punt:.uc:\r.:l ón D~sci.l<:\bi:l. E·ntr"t.? O , ::~o punt.u:c: c·1. 

o¡·-toqr·.::;¡_·f:í.c:~ df.?.l ··./oc,li~Jul.::~J'"iD dE?l Ciclo In:Lc:i.al (\.)) v dr::~ O.·,-,. :'·:o 

puntos en la aplicación de las reglas ortográf1cas nara este 

ciclo <R>. la nota media de estos dos aspectos nos dari~ lar 

lificacion en ortografia(N.M.). 

-En composición escrita. En la c:ompos:i.c::i.:ln emit:i.enJn HlU:J.!::·¡t::·¡ 

te dos p un t. u E\C:: i. on es: un,:;~ e: o¡·- r· (;?~-sp on di. entE~ .:¡ e on ''"· t.J'"I . .t.-::: ,.. .. ·i ór-, r1 ;.::, t ¡·· ,,,, 

c.::.e:,:. que oscilc:tba ent.n? O y lB r:n.1r·~to<:s (F) '.' ott··,~, CII.JF' •::::c:~r-t·F·'"·Iwq·~ 

díc:t a redacción y qUF:! t.a.mb1én puntu<.:ÜJa dE' 0 a J.H PI..II"¡·I:.U"3 o:;.'i ,t.··'· 

nota media de estas puntuaciones seria la calificación corrE~

condiente a la composición escrita <N.M.). 

PoF· st.tpuesto, se acor-,<:;ej ó qu.f:? '"' 1 c:onc(?.dF-'t··- 1 ,-:J~::: pi .. tr·¡t:.l.lic' 

cienes en cada apartado, tuvieran muy en cuenta los n1veles bá 

sicos de referencia de los Programas Renovados para el Ciclo -

In i e i <21. J d F:! 1:::. G. B. F'ot- e~:; t: e mnt :i. '/D 1.1 t. i. 1 i z :'::liTlCJ',;. d :i. ''i t ·¡ n .¡ .. n··:: '::J :"?.!'. , .. , .• .,.,~. :¡ ::: 



Apljcación: Párvulos, primero v segundo de E.G.B. 

- Significación: Evaluación de aptitud oara la lectur~. 

4.7. Ficha de evaluación otorgada por el profesor. 

Para contrastar las evaluacione~ de escritura rc~l' 

zadas por el T.E.C.I. <Test de Escritura del Cicle rnicial~ 

instrumento para cuya elaboración se realiza este estudi0 

nos pareció interesante recoger la calificación que el orofc-

sor emite de cada uno de sus alumnos, siendo reflejadas dicha~ 

e\-'alu.3c:ione~:; en el siguientE) r:~>·::st.,:r.dillo. ¡::-~-~ r:~~l qt.te:: los:; ~-)¡···c:,·fr:::~:,.c:¡ 

Localidad---------------------------------------------------

Nombre del Colegio-------------

Curso: Primero B Segundo A Segundo B ( H -.. 

dear con un circulo el que corresrondal. 

Alumnos Caligrafía Ortografía Composición Tot 

Apellidos, N. I M. N.G. N. M. I V. R. N. M. I F. R. N. M. I 
T I I I 
I I :r I 
I I I r 
I I I I 
:r I I I 
I I I I 
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cienes de cada sector son diferentes. 

Con los datos emitidos por cada profesor cara cada -

uno de sus alumnos calculamos las correlaciones oportunas cara 

cada una de las escalas de escritura (caliqrafia, ortoqrafia v 

composición escrita) y la totalidad de la escala CTot.) 

Las correlaciones encontradas se refleJan en la ~0-

bla s;.iqu.i,:??ntf?: 

Tabla 1. 

Correlaciones entre el Test de escritura !T.E.C.I.) y el crit~ 

rio del profesor. 

Prueba 

Caligrafía 

Ortografía 

Composición 

Total escritura 

Criterio del profesor 

Primero de E.G.B. 

.962 

.T::::s 

. 628 

.840 

Segundo de E.G.B. 

• 8El1 

.898 

.821 

.912 

4.8. Test de evaluación de escritura del Ciclo Inicial <TECI). 

La elaboración del Test de Escritura, dados los obj~ 

tivos de este estudio~ constituye el instrumento básico para 

la recocida de datos. 



Un e;.;.:3men cir=? la sitt...t.;::.,ción de le,~:; ttpo~s e' nr·u.c,,b::; n 

ra abordar el diagnóstico y e~aluación de la escritura en el 

abarque todo un continuo de los niveles fijados oor el M.E.C. 1 

desde los niveles más bajos hasta los más altos para este ri--

clo en e] aprendizaje de la escritura y aue tenga en cons~der 

ción las variables de: caligrafia, ortografia y comoos1c~ n.Un 

su tarea de realizar diagnósticos y evalwaciones do "! ~- .... .:. :::~. :.:· el i f 

o la totalidad de la clase y que ofrezca la posibilidad de el0 

bora~ un programa de trabajo v tratamient~ de las dificult~~P 

en estrecha conexión con los diagnósticos o evaluac1ones re3l 

zados y los objetivos especificas de escritura marcados por el 

1,·1. E. e. 

El objetivo del T.E.C.I. (test de escr1tura del c1 

e i e: J. e J t'l :i. :::: 1 .=J.l el E? E" (·3. B. e·n l io( ('·?<::.e:~-· :i. t. Ul'" .3 ·::>.. t f'~!'i el :i. f:2l'1 :::1 u 1 !')~::: ., .. ,::::¡:,fe·'('' 

especificas de cada uno de ellos. El T.E.C.I. s~par· 

t. i VDS d ¡:;:: :::..p ,.- f'~n el i z a . ..i e e C:ll'"l·-· e·,;p on cJ :i. f:?i ... l t f2': ·''!. l . ..tri p r-· i rnE:~I'.. n :i. \le 1 \,. ~::< , .. ):· 

vel .. 

El T.E.C. l. puede diagnosticar los distintos tipos de 

di+ i e 1 .. .1.1 t. :3.d •':?S· de ese: ¡r i. t. u¡,.. ¿~ r::.~!'"i e:.::;( l 1 q i'" E\ f :L .;:~, C!l'" t C:lg ¡·- ,;;'1. ·f i ii:t V e: D1np o:::: l ·· 

ción. Esto diagnóstico analitic:c puede ser·vir de base para la 



programación de actividades concretas de recuperación v reF~er 

zo. 

El T.E.C.!. nos permitiré ccmpr~bar si los obJetjvo0 

minimos de escritura se~alados para el Ciclo Inicial de E.G.B. 

han sido alcanzados por los alumnos. 

Para llevar a cabo una evaluación continua y sistemj 

tica se hace precisa una prueba que aprec~e la aptitud de lo~ 

.;;:t l umn o~:. \' 1 o·::s p r· og r esos i'" E?<::~ 1 :i. z D.d o~:::. r.:::·n ~:;u ::?~:sct- i tu.¡··_;;:, .. L . .::.\ '''" 1 ,:;,be:··- .:·. 

ción dr::~ €'?<.o.ta. prue~ba h.;,l ocupctdo ,::,~o~:; dt:? docencia e Jnv··e<.::.tiq.:J.-··-...... 

ción a la autora en el Ciclo Inicial de E.G.B. 

El T.E.C.I. proporciona información en: 

CALIGRAFIA: Evalúa y sirve para diagnosti1:ar la escritura en -

cu.,::,ntCJ a. l.:::t cor¡·-r:.-=c:ción de lo~;; signos. q¡~,~,.·fico~::.~, ''·''·'"" 

ligaduras, separaciones~ adecuada disposición en 

el oapel y dominio en el trazado de letras mayúsc~ 

1 as .. 

ORTOGRAFIA: Evalúa y diagnostica el dominio de la ortografía -

natural y del vocabulario usual propio del ciclo. 

PtJJl.icación de la r~E?Ql,::1 ,::~ntt':?S d<-.? ''p'' \/ ''b'' f::if:~ f'~óC:r} 

be "m". Utilización de m¿-~yú~.;culctS:, en nombrf:·::·~;; pt'"(J--··· 

pios, al comienzo de escrito v después de punto. 

COMPOSICION:Evalúa frases sencillas bien ordenadas Y con los 

leido por el aplicador de la prueba. 

Estas escalas constituyen a su v2z dos ni~eles, uno 



Tabla 2. 

Correlaciones entre el T.E.C.I. la lectura y el criterio del 

pro-fesor. 

Prueba Lectura Criterio profesor 

Primero Segundo Primero Segundo 

Caligrafía .876 • 9Ll·B .962 .BOl 

Ortografía .802 .952 .735 89[3 

Composición .647 .866 .628 , El2l 

Total .900 9C:::'·~ • • '-J..:.:. .. 840 .912 

El coeficiente de fiabilidad fue hallado oor el méto-

do del test-retest. 

Tabla 3. 

Fiabilidad del T.E.C.I. 

Primero Segundo 

Escritura ortografía <test-retest) .941 .980 

11 caligrafía <test-retest) .993 . 98Lt 

11 Composición escrita (test-retest) .642 .981 

Total entre la primera y segunda aplicación .980 .986 

Estos coeficientes de fiabilidad son lo suficiente--
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mentr:;;· ;:;<.1 tos. cCJmo parE!. cCJnf i t-mat- que co11t ,3.mo·:s con un bt.tF'n i. n·"·· 

tt'·u.mc:;nto dr::: me:!dida. 

5. DEFINICION DE LA POBLACION Y SELECCION DE LA MUESTRA. 

En la investigación empírica de fenómenos de carác

t (·~·t·· ed u e: i::l. ti vo e: e;, si rH .. tr·, C.:"\ s:;E! p ued E'n rE: e: OC.)!:? l.. c:l a t. o:::: dE' t odD"'' I ;y 

c:ión. El oroc:eso mediante el cuál seleccionamos esa fracción 

se llama muestreo. 

Antes de pasar al análisis del oroceso de muestreo -

nos parece conveniente definir y delimitar algunos conceptos 

didas de un cierto tipo. 

Población: Son todos los elementos que tienen una --

misma carac:teristica. En terminoloqia de Fox la población de

signa la parte del universo a la que el investigador tiene ac-

ceso, de la que se selecciona la muestra y a la que queremos 

to finito o infinito de elementos a partir del cual se reali--

zan las observaciones. 

Muestra: Es un subcon ·_¡t..t.r1to CE:\r·ac::tE~r:í.~;tic::o dE! un.::~ pe::···· 

blación o de un campo de actividades, seleccionado de tal modo 

que ponga de manifiesto las propiedades de la población. 

5.1. Delimitación de la población. 

Entre los diversos autores no hay uniformidad 

hora de explicar el término ooblación. 

····240·-.. 



hay que distinguir ent~e lo 

un1verso general es toda la población a la que queremos e~ten 

tender las conclusiones de la muestra, mientras que el un1ver 

so o ooblación de trabajo son los casos que je alcuna mAner3 

tenemos consignados y de los que podemos e~traer la muestra. 

dí.~;tí.ngue ent1~e r...tnivel~:";o 11 toc!oc;; lo<;; pc·~:;i-·-

blE-~-;;; s-•--•ict.c:'!::':- o medid;:)_<:;. de un cier-to ·1.-.í.pCJ 1 '~ y pCJ!JJ.,~c:ión '' 1"' 

¡::-¡ .:::._¡-- t ''::! ,¡ C! J •.·n i \IF21,_ --so E:t 1 <J. quf: F21 :i. n Yr"!!~; ti g a.d o•··· ti. c~n e: -::<.e e c~·==;;o 11 • 

y población son sinónimos, pues consideran que el término no-

b l .=<.e i ó n h ::1. i do d e~;p 1 a.;;: a.n do p v- clq ,.- F~·:-::. 1 v a.mr.-:n tE' .::-:~ :1 1 _ _1 n :i. V(o~l'" ·:oCJ ., .:;,I_!Jn nu. re::· 

este es más antiguo. 

En nuestro caso creemos conveniente distinguir entre 

la población o universo general y la población de trabajo. La 

población CJ universo general está formada por todos los alum--

ll DS- dE~ iJ ¡-- .,_ :nr:::·¡-- CJ y -":;cg un d Cl d ("2 E" e;" 8" c:l E· La. ¡::: :i_ D j "' " ¡v¡ i. E-~ll t ¡r (~ ~;; qU!"? .... 

conside~amCJs la pCJblación de trabajo aquell3 que ha sido selec 

e ion ad -':''' .. 

Nuestra pDblación de trabajo quedó constituida por 

Tabla 4 

Población de trabajo 

Curso Ciudad Pueblos Total 
------------------------------------------·-------------------

I I 
Niños Niñas Tot. I Niños Niñas Tot. I 

'f I 
Primero 150 150 ~:;o o I 160 1.6(1 ~)2(> I 620 

I I 
Segundo 151 152 303 I 161 16( 321 I 624 

I I 

-----------------------------------------------------------



La población quedó constituida ~or 1244 alumnos de 

primero v segundo de E.G.B. correspondientes a Colegios Públi

cos de E.G.B. de La Rioja. 

5.2. Criterios de selección de la muestra. 

Entendemos por muestra una carte representativa de -

la. pr:¿bJa.c.i.ón. 

ceso de muestreo: 

1. El universo. 

2. La población. 

3. La muestra invitada. 

4. La muestra aceptante. 

5. La muestra productora de datos. 

En nuestra investigación identificamos universo, se

gún Fox, con universo o población general, y población con po

blación de trabajo. 

En cuanto a la muestra objeto de nuestro estudio, -

creemos conveniente diferenciar las diferentes fases del mues-

treo: 

- La muestra invitada está constituida por todos les 

alumnos de primero y segundo de E.G.B de los Colegios Públicos 

de La Rioja, y que se distribuye como sigue: 1. 595 alumnrJs. de 

primero en pueblos, y 1.194 de primero en capital, asi como--

1.247 alumnos de segundo en capital y 1630 alumnos de segundo 

en pueblos. La muestra invitada fué por tanto, toda la pobla-

ción de La Rioja del curso 1984-85, que oodia incluirse en 
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nuestr-o E~~.t:uc! i o. 

Los datos de esta población fueron facili~ados por el Departa

merito eJe::· E·:::;t.;:.,d:í.stic¿•. de la. D:i.¡··-,;:cción F'l'-ov:~nciEtl de~ E:duc:,;l.ciól··, ···· 

ci f:~ La f? :i. o .·.1 a.,, 

vitada owe acepta oar-ticipar en la investigación. Fn nuestrcJ 

tr-c:\ba·io J' cc:m~::;tituyen lclss ,:i\lumnos5 quE?. s;o··, .,::\t(;:>r·,c:l.i.c:lo<:'; pcn·· pl'-of'r::· 

sores de primero y segundo de E.G.B. dispuestos 2 colaborar en 

el estudio. Esta muestra queda constituida por 386 ~lumnos de 

pr-imet"'D eh·'' pueblo y 402 dP Cc:l.p:i.t.c:il c!E·?l rni:';rno cu.r·r,;;o v· :::S'6 ::d. '.:n· 

nos de IJ'·'.o:2!:::olo que cur-·:;¡::..n sf::qunclo~ <:~.~:;:í. cornn ~:f.JO i'.ilu.rnnos: d>:-:.·.· c::•!.•i 

tal del m1smo nivel. 

La muestra pr-oductor-a de datos es la parte de la 

m uf:'!~:; t ¡··- i'J. qu.o:·? real rne11t r:;,, n o·"3 p t .. CJP DI'- e :i. o¡-, ó el a t r:,s-:; e omp 1 e:·· t.: e::<'"· , ... , '"'·~"' t ·'"'· ···:· ·.1 

final de la investigación. En este estudio se trata de aque---

llos alumnos de los cuales poseernos: Test de Aptitudes Cognos-

citiva~. Test ABC, Test Bender, Test de Boehrn, Test Reve~sa~, 

Test de Lectu~a y Test de escritu~a. A estos requisitos se a~ª 

de, además, la posibilidad de contar con las calificaciones -

concedidas oor cada profesor a cada uno de los alumnos de su 

aula. En este estudio se trata de seleccionar la muestra ent~~ 

la población aceptante y que quedó cc:Jmo s1gue: 

F'r-imet-o pu0?!Jlos alucnnos. 

" 

SE·?q un d C..i p '.Jei:J 1 o " 

Segundo capital 303 

Como puede observarse la muestra aceptante es mayor 

que l. Et 1nu<::::·':; t r ,·::~ e¡ u E! n r2c E!·:"; :i. t·. amCJ~; e omo p , .... c:Jd u. e: t o¡·- a. e! E? c:l a.'!::. CJ~::;, ¡::¡ .:,'\1' .. . :,\ 



el1mjnar los alumnos que sobrepasaban la muestra prnductnr~ 

quimos 2ste proceso: 

Se el .:)Si. f i. e(, e:\ 1 Oó:> al Uff1r1DS en c'c:ho gr u.¡:::' D~:,: 

,::<.) Alumnos de pl~imer··o corres~ondi.entes a. fJU.i0.•!:l!. e::"' 

b ) Al umn<::\=:· dt::.> pri rner·o de:=.· pi...lt·~':l J. o. 

e) Alumnos de pJ~i.mero de'? cani tal " 

el ) ?"11 umni:\s dE?. ori fflf2t .. o df:;) Ció>.r.J.i tc:\l . 
t-"?) Alumnos dt'? ~==· ('"' q t.t n d o de pue!J 1 o. 

~f ) ('i 1 umn;:;.s:. dE• ~:·;;; .. ::u un e:! o ti E? puetl (). 

q ) P11UiilllCJ~3 eh?. ':O.E?CJ I.Jrl d CJ d(·:?. c:,J.p :e t.;-:~1 . 
hl Alumnas de segundCJ de capital. 

Una vez clasificados los alumno~ en estos grupos, 

hizo el recuento del número de el los en cada grupo, con el fin 

de ~liminar aquellos que sobrepasaran la muestra croductora rl~ 

datas v en la que estuvieran representados los ni~os y las ni-

Para llevar a cabo esta eliminación de alumnas se --

procedió de la siguiente forma: en cada grupo se eligió un nú

me.>ra por-- saJ~tecl, éste.' alumna fué €:>1 primer- el i m:i n.:::\r.:lo el cont :i. ··· · 

nuación y siguiendo el número de orden asignada para este esty 

dio, cada tres ni~os seguidos se eliminaba el tercero, de esta 

forma en cada grupa se eliminaron las alumnos de la muestra -

aceptante, hasta quedar constituida la muestra de trabaja con 

la siauiente distribución : 

Alumnos de primera puebla ••...•••.• 160 

Alumnas de 11 11 

Alumnas:. de 11 capital •••••••••• 150 

Alumnas de segundo puebla .•.....•.. 161 



Al u.mn;:.<.=:: de ~=:;eC)UncJC) pueblo. . . . . . . . . . 160 

A 1 umn e~=:. de segundo capi tal . . . . . . . . . 152 

Al umn,;;.s CiE;? 11 " 151 . . . . . . . . . 

Generalmente se habla de distintos tipos de muestreo 

v muchos son los autores que tienden a agruparlos en dos nran

dE~s:: qt-upo:::;: 

Muestreo no probabilístico. 

Muestreo probabilístico o aleatorio. 

El muestreo no prot.1abil:í.stico ~:.~·? c;;,¡r;:u:t·c·r··].::?.C:l. po¡··qt.r.c· 

la muestra se obtiene atendiendo al criterio o criterios del 

de tiempo. En este tipo de muestreo no torios los elementos ~10 

nen la opción de entrar en la muestra y resulta dificil de ore 

cisar el error de muestreo. 

En cambio, en el muestreo probabilistico o aleatorio 

la muestra se determina por el azar; es decir, cada unidad o 

elemento de la población tiene exactamente las mismas posibili 

dades que los demás en figurar en la muestra. Y por tanto sP -

pu(;:·dE~ cal c:ul. a¡·- dE? ,::~ntem.::~no 1 ,;:¡ posi bi 1 i d,:?.d dE~ ob·t~'~nE~t- c:a.c:!21. r.rn"'· 

de las muestras posibles. 

Df.'=rl t r-o de 1 mues t r E'?Cl .::1 J. e,::\ t 01- i o '"-"~'; ri e e:: ¡"2~:;,·::,., ... :i. e· el :i. r¿> ti r; " ... ·-" 

quir varias clases: aleator-io simple, aleatorio sistemático, 

estratificado, por racimos o conglomerados y etápico. 

Dadas las caracteristicas de nuestro trabajo, crej--

mas más idóneo elegir el muestreo estratificado que nos perml

te separar alumnos de primero y segundo, correspondientes a -

pueblos o ciudad. 

-:?1.!·5--



5.2.1. Representatividad de la muestra. 

l..,::~ ,,. c·n r- e~3t:3n t ,o,1, ti. \f i el i:~.ci e nn <;:;ti. tu y·r::! 1 i:!. r.:l , ... :[¡·¡e: ' ¡::1 .. ;:,.:! ,. . , . 

~- :í. ·":'t. i e: ·'=''' c:l e· l "" rn u r-? ~::; t ¡·· c:l. :• puf?~"· •::: .1. é ~:::. t ·='':\ n CJ f:' !": r C:! p r· ('2 ~': . .;:·:. r·t ·• ... :::t ·1.:. :i 'i ::.•. : 

P un tu a. e: ion F3S el e lo·:; .::<.1 umr¡o<:; pi~;:?¡··· df.·?l'"l ·:::; 1 qn 1 .: i C•:E\C: :i. ór1 ·/ no:::; i h :i. l :i. · 

dad de generalización. Es necesario que a partir de los datos 

obtenirlos de la muestra puedan realizarse inferencias a la oo

blación. 

Para Fox (10), lograr la recres~ntatividad requie~e 

tres condiciones: 

s; E? .-;,? ·:::; t: 1 • .1. d i a. , 

3. Poseer datos de la población sobre dichas variables par~ 

utilizarlos como base de comparación. 

Condiciones que básicamente se cumplen en nuastro es 

tudio, Va ClUF:! h('?mos d(~·f:i.nido Ct"Jn i:~l"'t.f:?l~it")l·-i.C]i:1d la!::> '/•.'.).!·"i.;:lbl•'D"" ¡···e· 

lac:ionadas con la escritura; asi podemos ~edir la importanc~a 

de cada una de ellas en el rendimiento de escritura. com~ o~r 

tenerlas en cuenta en la elaboración del test de escritur2 ob 

jeto de este estudio. Igualmente podremos comprobAr su influeo 

cia en el tratamiento estadistico de los datos. 

5.2.2. Tamaño de la muestra. 

Es uno de los aspectos que siempre preccuoa al invec 

tigador. Podemos afirmar que no existe un tama~c ideal de la -

muestra. S1n embargo, si qué es necesario que esos elementos -

sean recresentativos~ aunque su n0mero varie de unos estudios 

,=;~. otros. 
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tama~o de la muest~a en si sino su reoresentat· ~1d0i, Due 

ele.· c.l 

e:! :i. el a. que la muestra debe :::.cr 

oues con una menor prooorción podemos alc~nzar 

porque sean buenas por si mismas, sino para dar al orine 

de distr-ibución - 1 <::\.:. azar o aleatoria una probabilidad mavcr 

En el estudio que nos ocupa referido 

ción de un test de escritura los factores más relacionado 

hora de determinar el tama~o de la muestra es el nivel de con-

fianza que queremos alcanzar en nuestros resultados.Este no~ 

to mavor sea ésta, mayor será la probabilidad de que un caso 

determinado caiga dentro de ese intervalo cons1derado. Para ~~ 

mas, que nos da una probabilidad del 95 por 100. 

para determinar la amplitud de la muestra es el error de esti-

raleza de la investigación ind1ca hasta cué punto es oermisi-~ 

óqico que los resultados de la muestra nc .oinci0~ 



completamente con los de la población. En nuestro ~studio ol 

se planifiquen y las relaciones entre tamn~o v error, entr 

Para determinar el tama~o de la muestra debemos ~o 

de la D}roccion Provincial de Educación de La Rioja' ~ 

Primero do E.G.B. capital .. 1 • 1.94 E:d. c.mn os: 

11 pUE~b J. D':S, ... " 

" " 

SE~~;;1u.r:dc 

si gt.li e:nte: 

p q • N 
( :1. ::::; ) 

p q 

n = número de elementos de la muestra: 
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d :i. ¿,un o~:; ; 

C1 ···· l 00 -- p; 

N - tama~o de la poblac1ón, v 

E - error de estimación que eleqimcs. 

1 , 1!. \l ::.=.; , ... ! i •1''' 

100 en la hipótesis de p = 50 oor 100 v o0ra un m3raen de con-

fianzc.1. bien de:! 99,7 pm·· lOO o dc•J 95,5 pc:w 1.00. 

nivel de confianza del 95,5 por 100 y con un margen de ~rr~r 

10~n tc:>¡···r .. ,c) ':'.1 5 po¡·- 100~ ,,,~n 1.::,1, hi.pótco~~;.i.·'"· ¡:::, "'' ~)0. t-Ju,:,:··:str···.::•. :TJ'.J' ... , .. , 

oroductor0 de datos SP est3bleceria como sigue: 

Alumnos de orimero de E.G.B. pertenecientes a ouehlos ... ~~n 

JI " " " 11 JI 11 C:ii:l.p j, t.;:,\ 1 . .. 
¡!.'.¡ 1 umnc:><::. de Se(;)UilcJO " JI " " pUE?i:JJ •: :J ~:: .• . ··:~ ·-) ·t 

··-'··=···'· 

11 11 " " 11 11 11 C;'0.pi. t.":\.1. . ,, 

6. EL PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS. 

La recogida de datos es la parte básica en toda in-

vestigación empírica. Más en nuestro caso aue pretendemos se--

leccionar factores madurativos relacionados con el rendimiento 
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en esct··:i.tu¡--a y la elabot""ar:ión c.1e un b:::•!:::.t par·a el Ciclo In:i.c::i.a.l 

que si~va pat""a el diagnóstico v evaluación de la escritu~a. 

Con los datos recogidos, podremos validar o no las 

hipótesis fot""muladas y transformar la rea~id~d en datos para 

su investigación. Posteriormente, todo el complejo estadist co 

actuará sobre ellos. 

TDdo el pt-oce~.:;o c:le inve~:.ti9,::\c:ió•·1 se he:\ c,··E~;;:\c:ICJ p0\I''D 

llegar a este momento. Constitu1e el acto o proceso a través -

del cuál el investigador transforma la realidad en datos para 

su invest!qación. 

F' ara Fo:{ < 14) , ''t. 2:1nt o s. i el i r1 ~:::t ¡~umr::ntD t:2::. uno:'\ ] :i. ':':t D. 

sujeto, como si es un guión de entrevista que rellPna el 1n0es 

tigadot- mj entra!::. ha.bla con F·J '3Ltj::·:to c:•ntt-cv:lst:.adn, e• ur·, c• .. 1 .. • 

tionario que contesta personalmente el individuo encuestado, 

el plan de recogida de datos se tiene que elaborar y ejecutar 

cor·¡rec:t,':l.mente par· a quE= el f~·::;tud i o tenq,:i\ ,~,\l qt.tna. pf?l'"<::nF:c:t·. i '/é".', de:· 

é:·:ito". 

As :í. pues~ ''e 1 p 1 21n t E·?<~m :i. f!.·~n t. o l::l ~~~ ~:::. i e t'J e on ~5 :i. ·:::.t. P E:·n e c::r1 : 1 ·-· 

derat"" esta etapa como de ejecución, no de diseRo. E~ decir, an 

beJ~ sr-:?lt::2ccionado el f?nfoql ... \f.:'!, Ql método )l 1:~ téc:nir.::.:;:, elE) l<:1. ir .. ¡··· .. ··· 

vestigación, decidir la naturaleza del estudio~ elaborar su~ 

instn .. tmf:?ntos y seleccionar 121. mue~::t¡··o:1" (15). 

En la ¡--ec:ogida de datos hemos d~ seRalar tres fases: 

Prime¡--a. Recogida de datos sobre los factores rPla-

c:ionados con la lecto-escritura, a través de l2~ 



t.o 4. 

Segunda. Aplicación de tests de lectu~a v esc~itu~a . 

. ;;,\ t ~ a v é ~=· de l o::. :i. I"J·:;:; t. 1 .. - 1 • ..1. m¡·,, n t. CJ ~=· cJ e~=· e r· i tos:. 1211 f~ 1 p 1 • ..1.n t. ::) 

4. 6. y en el 4. 8. ~espectivamente. 

Tercera. Recogida de las calificaciones oto~gadas 

po~ el p~Dfeso~ a cada alumno a t~avés de una flcha 

de evaluación desc~ita en el punto 4. 7. 

A continuc;¡ci.ón pa~:oamos:; E:\ c!E?<::>cr··i!)il~ c<:;~.cj,::t u.n.,:·!. d·:.·:~ l.,··, 

PRIMERA FASE. 

La p~imera fase de ~ecogida de datos sob~e los factg 

res madurativos relacionados con la lecto-escritura se llevó a 

cabo en el mes de octubre de 1984 para los alumnos de segundo 

y en el de noviembre para los de o~imero. Los datos que se re-

de medida desc~itos en el punto 4. 

Con el fin de conoce~ la fiabilidad de los inst~umen 

tos empleados~ para nuest~os alumnos se calculó el coeficiente 

de fiabilidad por el método del test-~etest. 

Ent~e la primera y segunda aplicación tanto en los 

alumnos de p~ime~o como de segunda media~on dos semanas, para 

evitar que los efectos de aprendizaje y madurez durante un oe

riodo mayor de tiempo pudieran ejercer su ~nfluencia. 

La aplicación de las pruebas fwe realizada por peda-

siguiendo el mismo horario de ma~ana de lunes a viernes para 
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cada una de las pruebas. 

SEGUNDA FASE 

La segunda fase que hace referencia a la recogida de 

datos sobre el rendimiento en lectura y escritura, ocupa un ly 

qar importante la aplicación del test de escritura, T.E.C. I., 

de elaboración propia para este estudio, por ello en el capity 

lo IV y V nos detendremos de una manera especial oara desarro

llar el proceso de su construcción. 

La aplicación de estas pruebas se hizo en el mes de 

mayo de 1.985 para los niWos de segundo y en el de junio para 

los de primero. Igualmente que en la fase segunda se controlª 

ron los horarios y dias de aplicación de las pruebas, asi como 

do dos semanas entre la primera y segunda aplicación. 

TERCERA FASE 

La tercera fase, esta fase se lleva a cabo en junio de 

1.985 y consiste en la recogida de las calificaciones otorga

das por los profesores a cada uno de sus alumnos en escritura, 

siguiendo las orientaciones y utilizando el modelo expuesto en 

el pLtnto 4" 7 .. 

7. INTRODUCCION DE DATOS EN EL ORDENADOR. 

Los datos recogidos de las distintas pruebas aplica

das se he.n al macen•~do E!n ficheros " F!?~NDOI"' ", o de-! <acc:e~-;c) d j_ -··

recto (los datos se almacenan er1 ~:sistema !Jina¡-io m~:?chant.e u.n.::i 

previa reconversión de datos numéricos y a:fa numéricos), Coo 
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cretamente se abrieron dos ficheros, uno cara alumnos de pr1mg 

re de E.G.B. v otro para alumnos de segunde de E.G.B. 

Cad,:;t fichero se subdivide F211 rreqistros, ,:;. Ci::\d¿~ :::\li.J.m··

no se le hizo corresponder un registro que contenia: 

1. Número identificador del reg~stro. 

Valores de las variables dependientes e indepen-

dientes, numeradas del 1 al 55 en primero y de~ 1 

al 53 en segundo. 

3. Se introducen dos nuevas variables a efectos de -

clasificación de los alumnos según procedencia v 

sexo (capital e pueblo y ni~o o ni~a), que en pri 

mero corresponden a X <56) y X (57) respectivameo 

te y en segundo a X (54) y X (55). 

1. Número identificador de registro. La muestra recg 

gió a alumnos que correspondián a Colegios Públicos de E.G.B. 

que cursaban el Ciclo Inicial, con el fin de poder identificar 

a cada alumno según su colegio y curso, s~ asignó un número ~ 

cada clase, de tal modo que el alumno que figuraba en el lugar 

n -enésimo en la lista alfabética de su clase se le hacia co

rrespond~.:?r el código "número i dent i f i c;ador· de reg i si:rn" i. qu.Ed 

a. 40 . (número de 1 a el ase - 1) + n. E::,ta f 6rmuli::~. E!S dE.•b ida <':t 

que reservamos 40 registros para cada clase. Si al efectuar la 

introducción de datos el número de alumnos de la clase era in

ferior a 40, se rellenaban los registros con ceros, para evi-

tar un rellenado aleatorio efectuado por el ordenador al ejecy 

tar el programa. El tntal de registros abiertos para cada cur

so fué de 650 con un total de 1.300 registros para todos les 

alumnos. 
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2. Los valo~es de las va~iables dependientes e inde-

pendientes. Cada registro contiene t.!.n,:\ m¿·'lt.r-i.z X <1..,57) en \Ji""i··· 

me~o y, X (1,55) en segundo, es decir un vecto~ de 57 y 55 cor 

denadas en prime~o y segundo ~espectivamente, de éstas las c..- e:· 
... J ,,.J 

y 53 p~ime~as variables co~responden a las puntuaciones obteni 

das por el alumno en cada p~ueba aplicada <testl. 

A continuación se indican las pruebas correspondien-

57 y 55 cordenadas, designamos con X (n) ~ la cordenada n ~-

r~espondiente a cada variable. 

Test Factores medidos Puntuación en primero y segundo 

Apt. Cognoscitivas 

Vocc:•.bulat'"io . . . . . . . . ' " . . . . .. . . . ' X í 1 ) X ( l ) 

Concept. Rel acio. . . . . . . . . .. . . .. X (2) X { ~·:·:· '¡ 

Concept. Diferente. . " X c::; l X ( :~:: ., 
' ' . . . . . . . . . . 

Concept. Cuantitat. . . . . . . .. . . . , .. . . . .. " :< ( 4) X ( ,:¡ ) 

Total Apt. Cognosc. .. . . . . . . .. . . . X ( ~5) X ( ¡;:;; ) 

F'unt.uaci ón ¡·-etE:·<:;t. " . " " . " . .. .. . . . . .. X ( 6) X ti:;) 



Test Factores medidos Puntuación en primero y segundo 

Test Bender 

T ar jet a A" "' .. ,. " ..... u olf u " • " 11 ... ~~~ .. ., .. R , .. • • X ( ·;.r) 

T ar jet a 1 ..................... u • u .. , • .. • X ( E3) 

T ar jet a 2. . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . X < 9) 

T ar jet a 3. • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • X ( :1. O) 

Tarjeta 4. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • X ( :1. l ) 

Tarjeta 5 ................. , .............. X (:12) 

T ar jet a 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • X < l 3) 

T ar jet a 7. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • X ( 1 4) 

T ar jet a 8 ....................... , • • • X < 1 5) 

Total BencJe¡r,,, .......................... X (lh) 

Puntuación Retest ....•............. X (17) 

ABC de Filho 

Coord. vis. mot. . . . . . . . . . . . . . " . . . . . X ( 18) 

t1emor. inmediata. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . X ( 19) 

Memo1~. motora. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . X (20) 

Memor. auditiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X ( 2:1.) 

l"lemar. lógica. . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . X (22) 

Pronunciación ....................... X (23) 

Cocrd. motera ....................... X (24) 

Atenc. y fatig ...•.......•.•••.•••• X <25) 

Total ABC .......•....•.........•..• X (26) 

Puntuación retest ................... X <27) 

;~ ( '7) 

:~: 03) 

X ( 9) 

X ( :!.0) 

X ( :1. 1. ) 

>< ( :!. 2) 

X ( 13) 

X ( 1.4) 

X ( 1.5) 

X ( 16) 

X ( 17) 

X ( 1.8) 

X ( 19) 

X (20) 

X <:21 ) 

X \:22) 

X ( ~~::::; ) 

X (24) 

X <25) 

X <:26) 

X C:7) 



Test Factor-es medidos Puntuación en pr-imer-o y segundo 

Test Boehm 

E sp a e: 3. o •• , , ........... , ... , .• ., , ...... , 

Canti.d.::: •. c! ............. , ................ , X ( ::.·:r:.?) 

Ti (':?moa .......... ., ......... , ......... . X ( ... ()) 

C)·t r-o-::: ... .. " 111 >1 " 1.! '" .. u H n " u " " .. " n " u .. ,, " " .. n " •• ., ::r< ( ~~; 1. ) 

TCJt.:-:,J Boehm ........................... . X ( ·~;-~:· ' 

Lectur-a 

l u u 111 n u .. " " n " " ,, ~;; '" ' " ,. 11 u " " u ~ u ~ u " n X ( ::~: 4 ) 

F' ,:;;_¡~ t. e ·-;:: . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. . , " . . .. 

.. ';; 
··-' " w " " " " 1> u 1.! " ., u " •· " " " u u " " n :o " 

F' Et. r- te ·1- • • .. • • .. • ., • • .. .. • .. • • .. • • • , • .. .. )( (3'7) 

TDtcd lE?c:tut-.:::t. ....................... ,. X C3íJ) 

F'• .. mtUE:\Ci ón ¡·-ebC?s.t ................ , .. ,........ )( C')9) 

Test Rever-sal 

CCJ~-rec:t,:-,_s;-, ....... , ......................... .. X ( i!.() ) X ( ::e, t3 ·., 

E~1.--1.- eJ. l..- e·:s , ..... u .. ., .. = ........ ~· 11; ...... " ,. " ... " ·~ " ..... ,, 1, :< ( /:¡. t. ) ."( ( ~!. Cj> ! 

O nd. s. i o n e""" , • • • .. , • • • • • • • • • • • • • • • • • , .. X ( 4:? ) X ( 40 ) 

Puntuación r-etest ................... . X ( "1-~:; ) \ ( L\ :\ ··, 

Escr-itur-a 

O r·· t CJ S.! r-· a+ í .,,,,_ .. . .. .. .. , . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . X ( 4 !J. ) 

Ca l i q ¡-- El.+ Í Cl. .. .. • .. • , " ,. • " • • • " • • ,. • • • .. .. ,. • • ( 4~5) i< ( .::¡. ~·~: ) 

C O fT¡ !JO Si C i Ó 11 , ., " " , .. .. .. .. .. , 11 .. .. ., " e " " " ,. .. " ~~ )( ( .i:¡. /::o ) 

Tota.l C-3~:C-c:i·-:Ltur··a .... , .................... , ....... X (47) 



Cr-iter-io prof. 

x: (4HI ! :: 

C ·:o. l. i e¡¡- d ·F :í. a .... 

ComD c.:: :i. e i. ó rL • ,. ....... ,. ...... , •.. X 1:'.'!0) 

Total cr-iterio prof. en escri. X ( :::; 1 > 

Retest escritura 

Ortoqt-E:i.f :í. .::'.,. •••• ,, ........ .. X 

C.=ü :lc:v.:::t·f:í.a .................. . \/ 
(·, 

Comp 00, i e i ó n •• X (54) 

Tot.,:ü X 

Procedencia. 

Se:-: o .......... .. 

3. Clasificación de procedencia y sexo. Las do5 o!~ 

Pr-ocedencia. La cordenada X 

el valor de uno si el ni~o procede de la ruestra de caoit3l 

el valor cero si orocede de pueblo. Para ~egundo esta corder 

- Sexo. La cordenada X (57) en or1mero y X (55) en -

segundo toma el valor uno si es ni~a v cero si es ni~o. 

Introdujimos estas dos nuevas variables para poder 

lo ni~os e ni~as~ pueblo o capital, facilitando de esta manera 

la demostr-ación de las hipótesis formuladas en este estudio. 

Utilizando el lenguaje GWBASIC. Realizamos un nroGrp 

........ t:::• "'Y 
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ma que se denominó J.\DATOS1 y J.\DATOS2 para leer oor panta

lla e introducir los datos en los reaistros correspondientes a 

los alumnos de primero y segundo. 

Se el ~·::tbcJró otr-cl pr··~c:,grc::\11l~·::t dE? ~::tc<:E?S<::) ''~J u \r:'·~~c:ct.::S:t.'' \/ 

''el. \PiCCES2'', ClU("J pet'·mite .:.<.cc:ed~-::t~ mediante! el núm¡;~¡···o i.d.c::nt:i.·t~:lc,:;, 

dor de registro a los datos correspondientes al ni~o que tiene 

asionado ese registro. Adjuntamos en el anexo I, páqinas 547 y 

548 como modelos ilustrativos~ el registro correspondiente al 

niño n(únc·:n·-o 1 de primt;?F"D ·l el númE:'ro 1 d(;? S("?CJt.mdo oi:JtE·?r·,i.cJ·J·::: iil('·'' 

diante lE• ejecución dt::•l pt··oqr .. am.,;:, '',J.\(~CCEHl'' y '',J,\.¡:C¡[[;!:~U:2'' 

8. ANALISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS. 

Los datos fueron introducidos por pantalla en unos -

ficheros RANDOM de acceso directo, ya especificado en el punto 

7. Los programas de cálculo toman los datos de los ficheros v 

realizan su reconversión de sistema binario a sistema dec¡mal 

rio. 

Una vez que los datos fueron introducidos en el ord§ 

nadar, procedimos a pedir un listado para conseguir la mavor 

depuración de los mismos. Revisamos los datos del listado para 

tratar de encontrar aquellas puntuaciones que no tuviesen co-

rrespondencia con la original, es decir, con la puntuación del 

alumno, y mediante las oportunas instrucciones al ordenador se 

introdujeron todas las correcciones Pertinentes. 
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tad:istic:o~; .. 

descriptiva c:umolen cinco funciones princ1pales: 

- Describir las características principal~s de un 

conJunto de datos mue~trales. 

- Saber oue nos dicen esas estadísticas muestrales 

a~erca de los carámetros o caracteristicas de la -

DCJbl::!lción. 

Cuando el investigador tiene dos conjuntos de da-

tos sobre los mismos sujetos, 1~ interesa conocer 

si existe o no alguna relaciór entre ambos tipos -

de 0atos y, s1 existe, cuáles son el sentido la 

magnitud de esta relación. 

la estructura de más de dos variables. 

Elaborar una base para predecir el comportamiento 

futuro de nuevos grupos. 

Mediante el programa J.S\CORRE y J.S.\CDRRE 2 rea-

lizamos el recuento total de los alumnos, sumas, medias, y de§ 

viaciones tipicas de cada variable para ni~os que cursan orim§ 

ro y para los que cursan segundo respectivamente. Igualmente -

mediante este oroqrama hallamos las correlaciones entre varia-

bles dependientes e independientes y los indices de fiabilidad 

de las pruebas aolicadas. 

Se confeccionaron nuevos programas para: determinar 

..... :.?~s·-::; ..... 



la dificultad v el indice de discriminación de lo~ items d~l 

DDDI.... T T T !.1:::: 11 p .:J. r- <é'l ·::=.f"!! 1 e e e i c1n .::;¡¡·- c:l e~ 1 ;:,¡·:;::. ¡:::. r- u ei:J :3. ~:: ,;:1.p 1 i. e.,:·,;_ d .::1 ':':· '1 1 D <::. ::JD \':. :1 

tudes mentales y/o psicomotoras más relacionadas con la e~cri 

tut·-a. 

Trás este análisis c:le c:latos correspondientes 2 la OG 

blación de nuestro estudio nos oareció fundamental, oue= cons-

tituve el eje de toda investigación exoer~mental. 

contraste las hioótesis formuladas en nuestro trabajo. Come 

2.firma.n Gla.:::.~:s \/ ;'3t.:"!nlE·?\/ (l7l l'nur-~ca. DUE·d(;? tr::?net"'·:::;.c;;: 1.-:::<. <:::-•::::-nu.F- .::.1-:-l 

de la hioótesis estadistica en cuestión es cierta o fal~~. 

ya que siempre corre el. riesgo de tomar una decisión incorrec-

ta''. F'o¡·- t:'~11o conti.núc:\n afirmanclo: ''l.. .. a t::~:;enc:ic! c!c·1 c::unt~-:é:l.·:::t~:: 

de hioóte:~~::;i~; ¡·-.::l.dic.:J. en podE~¡-·- c:ont¡r·oJa¡'- v ;_;~v.::;.Ju .. ·.i.l·-· '':·'! i'"iE~~"c¡u''. 

Cor-~ ello encon'i::.t":':'!TID'; c.·r-~ t-?1 c:.~··.rnpo pr-Dpio el•:::• la i.n-fc·:-c:cr-~c:i.:::t s:··c::.l:::• .... 

d :í. ~3 t. i. e:: i3. q u. e:~ ::J .,;.,¡--· ,·:.!. i·•: e~:·-· 1 i. n (J t-:· ¡··- ( l f3 ) e: n n .,, i -::::. t E• ,-.:;. n '' d .::::! ¡~ :i. \/ .:,:, :·- e:: :·J r·: e: .' L'. ::; 1 e·· 
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cación en 0,05 ( 6 - 0,05 l. Es decir~ que vamos a t~abajar a 

un nivel de confianza del 95 por 100 en nuestras afi~macinnes. 

No obstante, cuando este nivel se revase se indic:ar6 opD~tu~a-

hipótesis. Pa~a el cont~aste de hipótesis se ~eal.i-

rn.:::•. '' CD!'·-.!TF:r::~STF.: '' .. 



b1an superado el n1vel de siqnificaciOn prefijado ,, que ofr~

cian, además un mayor interés para nuestru estudio. Por ell2 ,, 

por t ,.- .=.:1.t ar· SE? d r·2 v·¿:l.l'" i ,':\b 1 r.·?"':. t-e l ,':\C: i. ·:Jn i,·1d<::1·:s e or·, E~ l l'"r'·:nd :i. mi. c·nt.o c•n 

ese t-i. t l.!T '"' e: t- r:· :; m o~:: op or t:.u.n o u ti. 1 :i. z ,,'lt- 1 ::''· ~ (•?1 e~: e i ón el e· t: 02'5 t ~:: .:·:·r·: 

la correlación múltiole !Método de Wherry - Doolittlel qu0 rnn 

s t st e ¡;:n !..tn ~:; :i. s:. t €:>m a OL! t::?r· <'•.e: i on 3.1 q1 .. tt:·? p • .. :'•:"· rn :i +:e 1 "'' e::: l. e:· e e :i. ón '"'· n ,:· ., : --

en un o l nf::;. tE:>~:::. t s:. qLu·:.> m,'§.~::; '/ a.l e:¡·· i::tD '.JI~ t L~.n ¿f.l. e: 1·- :i. t e1· .. i •.::, \. (;•?•:::.e t- j_ ': •. '· 

ra), r;:s di·'.~<::it~, un F( (c:Dr·?:!-fic::iuntc? d(:> c·:::ll'"l~f.,~l;:\c::ión :n,-:tlt:lD1'·'·:• ,,.·· 

()p J i e: .:::• n ·:::! c::r r:• l m é -!:.:o el e; c:l F· t•Jh t:~r .. r .. '/ ..... Dc•ol i l: t: 1 e• ~::.e:: p 1.1 r:•r1 ,, .. , c:l::·· ... 

Flcc~ll- lo~::; tc?s:;ts: dF~ unt1 bi':l'i::€0t-:í.:~ quf.·? de•!": !.\rl n i'it/.l.;:i-.. 

mo con el criterio v Jesechar al resto de los 

test7:::, 

Calcular el valor de R después de la aportación de 

cada test elegido. 

-Calcular la ecuación de regresión múltiple. 
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CAPITULO IV 

ELABORACION DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACION DE ESCRITURA. 

En este capitulo se abordará el proceso seguido en 

la " elaboración de un test de escritura para el Ciclo Ini-

c:ial". 

Se parte de la consideración de la escasez de instr~ 

mentes para evaluar la escritura en este r1ivel y la ausencia -

de instrumentos adaptados especificamente a los Niveles Bási-

cos de Referencia para el Ciclo Inicial. 

Recogemos los pasos seguidos en la construcción del 

test: justificación teórica, los objetivos del test, las par-

tes y escalas de que consta, su construcción~ administración, 

corrección y pLtntuaci ón de cada Ltna de 1 as partes, validez y 

fiabilidad de la prueba y datos que puede aportar. 

1. ELABORACION DE UNA PRUEBA DE EVALUACION DE LA ESCRITURA 

PARA EL CICLO INICIAL. 

A través de la documentación revisada, no hemos en-

contrado pruebas de escritura con validez y fiabilidad demos-

trada que puedan servirnos para la evaluación de los aspectos 

de escritura a que se refieren los Programas Renovados del Ci

clo Inicial de E.G.B. 

Por ello, abrigo la esperanza de cubrir un hueco muy 
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sentido por el Profesorado de E.G.B. del Ciclo Inicial. Igual-

mente espero que será bien acogida por estos profesionales. 

quiénes mediante su utilización y critica puede, conducirnos a 

a renovclción periódica de la prueba. 

1.1. Niveles Básicos de Referencia en el Ciclo Ini--

cial. 

Los aspectos más destacables a los que se le debe 

prestar atención en la escritura son (1): 

La corrección gráfica. 

La corrección ortográfica. 

- La sencillez y claridad en la composición. 

El alumno al terminar el Ciclo Inicial, debe escri--

bir con claridad, seguridad, dominar el trazo y presentar los 

escritos limpios y ordenadas. 

Su ortografia debe ser correcta desde el punto de --

vista fonético. En los restantes casos <cuando a un mismo soni 

do corresponden distintas grafias) se exigirá al menos la co-

rrección ortográfica de las palabras del vocabulario usual. 

En la composición se debe haber superado la fase de 

la mera enumeración de objetos o sucesos y ser capaces de e v--, .. 

presarse por escrito con frases sencillas, bien ordenadas y --

con los nexos adecuados. 

La principal caracteristica de los Programas Renova-

dos en Lenguaje del Ciclo Inicial es la tridimensionalidad de 

su estructura (2), se ha introducido por primera vez en el de-

sarrollo sistemático de la expresión y comprensión orales, en 
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el aprendizaje de la lectura y de la escritura. 

Es preciso, no descuidar el cultivo del lenguaje --

oral, que es el medio normal y básico de comunicación del ni~o 

v que naturalmente la escolarización va enriqueciendo como pa-

so or·evio a la comunicación escrita. 

Por Real Decreto (3) de ordenaclón de la E.G.B., se 

fi 1an las ense~anzas minimas para el Ciclo Inicial, que han -

de ~unducir a unos objetivos mínimos obligatorios y comunes pª 

a toda la población escolar y que son punto de partida cara -

la elaboración de nuestro test de evaluación de escritura para 

el Ciclo Inicial <T.E.C.I.>. 

Se han escrito gran namero de libras, articules y -

t ~scil:ulos para describir los objetivos de la instrucción. La 

term1nologia varia de unos autores a otros En todos los casos, 

la idea es la misma: decir lo que se pretende que los alumnos 

sean capaces de realizar como resultado de las actividades de 

E:<isten varias maneras de utilizar los objetivos de 

instrucción, tanto al servicio de la instrucción v aprend1zaje 

como de la evaluación; 

1. El profesor puede utilizar los objetivos e ara-

mente definidos para desarrollar las unidades dt 

dácticas. 

2. Los objetivos son útiles para seleccionar tests y 

otras técnicas de evaluación, construirlos, obte

ner informaciones v utilizarla para formular jui

cios y tomar decisiones. 

3. Los objetivos claramente defi11idos pueden ser úti 
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les para elaborar el calendario de recogida de io 

formación. 

4. l_os juicios que hacernos y lo~; c:r·iter·i.os que em--·-··· 

pleamo~:; están df.?tenninadcJ~; t-?n partf:? por· lo~:; objp···· 

tivos que hemos establecidos. 

5. Los objetivos de instrucción que un profesor estª 

blece para sus alumnos pueden servir de guías pa

ra informar a los padres de los objetivos alcanzª 

dos por sus hijos. 

6. Los objetivos son útiles para el alumno. Uno de -

los modos de retener los objetivos los ni~os del 

Ciclo Inicial es escribirlos en la ptzarra. Cuan 

do los ni~os realizan las actividades diarias, el 

profesor debe llamar la atención sobre el objeti-

vo que pretenden conseguir a través de los ejerci 

cios que se están realizando. 

El M.E.C. determina los contenidos que han de ser ob 

jete de ensefianza de la escritura durante sl Ciclo Inicial y -

asi surgen los Programas Renovados que han de ser tomados como 

b~se para la acción docente a la hora de abordar la programa--

c1ón de la escritura en el Ciclo Inicial, se tendrán que se--

cuenclar los objetivos que marcan las disposiciones oficiales 

hasta lleqar a otros más concretos y operativos. 

Sol~?!'" Fiérrez. (4l pn;?s<7mta una fo¡rmu1ac::ión df2 objet.:!:. 

vos que pueden servir de base y facilitar las programaciones -
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- Mecánica de la escritura. 

Que lleguen a escribir con letra clara, legible y prcporcig 

nada, separando debidamente las palabras sin que importe la 

velocidad. 

Que presenten los escritos con limpieza. 

- Ortografia • 

. Que dominen la ortografia natural, es decir, que escriban

con corrección desde el punto de vista fonético . 

. Que escriban las mayúsculas en los nombres propios. 

- Copia • 

. Que sean capaces de reproducir un texto escrito. 

- Expresión escrita. 

Que sean capaces de expresar lo que quieren, sin que el me

dia de expresión llegue a ser un obstáculo que les haga de

sistir . 

. Que lleguen a sentir la necesidad de la escritura como me-

dio para conceptualizar la realidad, pudiendo elaborar por 

iniciativa propia rótulos para la identificación de obje---

tos, s0~ales indicaciones, etc . 

• Que sean capaces de realizar descripciones a la vista de r~ 

presentaciones gráficas . 

. Que dado un dibujo, traduzcan por escrito lo que ven en él • 

. Que sean capaces de describir, a inciativa propia, objetos 

que no están presentes o situaciones pretéritas. 
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Que sean capaces de expresar por escrito le que oyen. 

Que sean capaces de intercambiar por escrito mensajes bre--

ves .. 

Que sean capaces de redactar notas y avises cuando quieran 

c::omuni ca¡~ algo a una per·son<:.. que no 1::-?s\:é plrf:?~sente. 

Que lleguen a redactar cartas breves. 

·- Creatividad. 

Que ut1l1cen la lengua escrita como forma de juego y pasa--

Que sean capaces de hacer composiciones sencillas sobre te

mas imaginados, utilizándo frases lógicamente ordenadas con 

Lo·::: (·"~~< U'c2 adec uaclos, ~'>L.!p~~r· c::tndo 1 a si mp 1 e yu:d: ap os i e :i. ó n. 

Que sean capaces de escribir cuentos breves y poemas senci-

11 0~"'·" 

Los Programas Renovados para el Ciclo Inicial esta-~ 

bleren unas exigencias amplias para la totalidad de los alum-

nos de este nivel, considerando las caracteristicas peculiares 

de estas edades y dentro de un marco totalmente flexible en lo 

que respecta a objetivos, desarrollo de programas de activida

des para la consecución de los objetives, organización, promo

ción~ t:-?tc. 

El hecho de que en estos Programas se establezcan 

unas ense~anzas mínimas con carácter obligatorio, no implica

oue los mismos deben ser los ~nicos que los alumnos de este ci 

clo hayan de alcanzar, puesto que se prevee la posibilidad de 

seguir programas de desarrolle para el cultive y aprcvechamieQ 

to de las mayores capacidades. Igualmente se presenta la nece-
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sidad de organizar actividades de apoyo para los alumnos que -

presentan dificultades de aprendizaje permitiendo, si se consi 

dera necesario, la permanencia de un a~o más en el ciclo. 

Con los Programas Renovados cre!~mos que ha llegado -

el momento de que la evaluación, pueda llevarse a efecto, una 

evaluac1ón centrada en el conocimiento del grado en que se lo

gran los objetivos propuestos durante el desarrollo del proce

so educativo con el fin de hacer posible el feed-back continuo 

el mismo. 

El concepto de evaluación en el Ciclo Inicial, debe 

asumir seqón Lujan Castre los siguientes principios y funcio--

nes: 

1.2. Principios de evaluación de escritura. 

a) Tener en cuenta la totalidad de los aspectos que 

conforman la personalidad del alumno: conocimien

tos. actitudes, destrezas y habilidaes. Evalua-

ción integral. 

b) Emitir juicios de valor en base a una concreción 

de criterios. Evaluación objetiva. 

e) Proporcionar información de manera constante. EV§ 

luación continua. 

1.3. Funciones de la evaluación. 

a) Función reguladora. El análisis de los resultados 

mediante la evaluación continua, posibilita un --
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cambio de actuación en el memento oportuno. 

La valoración de les resultados obtenidos en la 

evaluación al terminar el Cicle Inicial~ permite 

realizar ajustes en las programaciones~ proceso 

instructivo o evaluación. 

b> Función orientadora. La info~mación proporcionada 

por la evaluación continua refleja el ritmo de -

aprendizaje de cada alumno, determinando por tan

to las posibilidades y limitaciones del mismo. 

e> Función de control. La evaluación permite en base 

a los resultados obtenidos, constatar los niveles 

correspondientes. 

d) La calidad del mismo sistema educativo, viene de

terminada por el indice de correlación entre los 

objetivos propuestos y los resultados consegui-

dos. Es decir, la evaluación de los resultados debe 

hacerse a partir de les objetivos que les sirvieron 

de base. 

La conveniencia de la elaboración de una prueba de 

evaluación analitica con la intención de someter a estudio la 

utilidad de un análisis de escritura que se base en la distin

ción de las variables: caligrafía, ortografía y composición. 

A partir de los Niveles Básicos de Referencia y conocer el ni

vel de consecución de los objetivos por los alumnos en las va

riables anteriores nos motivó a elaborar el T.E.C.I. Los resul 

tados de esta evaluación deberán proceder de una muestra repr~ 

sentativa de alumnos del Ciclo Inicial. 

La ponderación de los objetivos es el primer queha--
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cer para que la enseRanza siga un camine razonable (5). 

La ponderación de los objetives no es otra cesa que 

a determinación del modo más preciso pos~ble de la importan-

cia relativa que tienen dentro del programa. Tomando como cri

terio la distribución normal nos encontramos con objetivos muy 

difíciles, difíciles~ de dificultad media~ fáciles y muy fáci-

les. 

Los problemas surgen con los objetivos situados en 

los exámenes tanto de facilidad como de dificultad, conviene -

investigar la causa bien sea por dificultitd intrínseca del ob

jetivo o por ser tratado inadecuadamente. A las consideracio-

nes que el profesor puede hacer respecto del valor de ur• obje

tivo se ha de unir la consideración de su índice de validez. 

Para interpretar un indice de validez suele utilizac 

se un criterio muy extendido, según el cuál los índices de di§ 

criminación inferiores a 0,20 no tienen valor, por lo que de-

ben ser rechazados; incluso los inferiores a 0,30 son también 

~e dudosa significación. Cuando el indice de validez se acerca 

a 0,60 quiere decirse que estamos frente a un buen indicador 

del rendimiento. 

Seleccionando los contenidos que se refieren a los -

objetivos de más alto indice de validez, se tiene un camino pª 

ra simplificar los programas y organizar los contenidos de tal 

forma que en lugar de ser una serie lineal de peque~os aprendi 

zajes que se van adquiriendo y olvidando, el programa constity 

ye un todo orgánico en el cuál cada aprendizaje sirve para apq 

yar el aprendizaje o adquisición de los otros objetivos, a la 

vez que al mismo tiempo se refuerzan. Con este aprendizaje sig 
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temático y organizado el estudiante se halla en la mejor dispg 

sición cara aplicar sus conocimientos a los hechos reales y so 

Iu.t::ión dF:' problemas. 

Al adoptar medidas didácticas qJe puedan contribu1r 

al logro de los objetivos se evitarán lagunas en el aprendiza

Je posterior. Estas medidas pueden ser: establecimiento de--

otros objetivos intermedios, ampliación de los tiempos de dedi 

cación, reforzamiento de actividades, nuevos recursos, etc.Sin 

juda. una intervención continuada en este sentido conducirá a 

la mejora de la calidad educativa. 

La programación, evaluación y recuperación son técni 

cas eminentemente didácticas. 

La programación y la evaluación no caben en los pro-

ceses informales. Son tan didácticas, que debe intentarse una 

jntegración en el proceso, hasta formar algo sustancial con el 

acto didáctico mismo, e al menes, que se acerquen todo lo posi 

ble las barreras cronológicas que pueden existir entre el pro

vecto como guia de acción, la realización y la comprobación de 

logros (6). 

La programación, se nos presenta como un proyecte de 

lo cue se va a hacer. Es la anticipación de le que se pretende 

conseguir con las actuaciones previstas, pero teniendo en cueo 

ta los conocimientos previos del alumno, e lo que es lo mismo, 

la programación es consecuencia de una evaluación inicial, del 

análisis del sujeto o grupo de clase respecto de los conoci--

mientos y logros anteriores como base y prerrequisito para los 

conocimientos a adquirir. Asi al programar, teniendo en cuenta 

la evaluación inicial, se facilita la realización del acto di-
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dáctico~ pues se elimina la perplejidad de quién no sabe, des

de dónde empezar, qué hacer y cómo. Se posibilita el aprendizª 

je individual y colectivo. 

Con la programación, la tarea discente no es tanto -

problema de conocimiento como de personalización. 

En la evaluación se ha de eliminar toda criterio que 

lleve a identificarlo con examen. La evaluación, en cuanto fuo 

ción didáctica asociada íntimamente a la programación~ es com

arcbación de unos objetivos que han sido 2lcanzados, es más un 

seguimiento progresivamente ininterrumpida. La evaluación es -

un proyecto, es una estrategia por la cuá~, asociada a las prg 

gramaciones inmediatas ulteriores permiten una visión de lo -

que se va a realizar, cómo se va actuar y que se puede cense--

guir. 

2. UN NUEVO INSTRUMENTO DE EVALUACION DE ESCRITURA Y SUS 

DIFICULTADES. 

Hemos examinado en apartados anteriores, los difereo 

tes enfoques o tipas de pruebas a tests para abordar el diag-

nóstico de niRos con posibles dificultades de escritura~ asi 

como de los instrumentos de que disponemos en EspaRa para la 

evaluación de la escritura y sus dificultades de aprendizaje. 

Un examen de la situación en este sentido nos ha he

cho considerar el interés de contar con un instrumento de eva

luación para el Ciclo Inicial de E.G.B., que abarcara todo un 

continuo de los niveles marcados por el M.E.C., desde los niv§ 

les más bajes hasta los más altos para este ciclo en el apren

dizaje de la escritura, y que tuviera en consideración las va-
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riables de: caligrafía, ortografía y composición. Un instrumeo 

to que ayude al docente en su tarea de realizar diagnósticos y 

evaluaciones de las dificultades de aprendizaje de la escritu-

que presente el alumno y que ofrezca la posiblidad de trab0 

Y tratamiento de las dificultades en estrecha conexión con 

el dzagnóstico o evaluación realizados y los objetivos de ens§ 

fianza especificas marcados por el M.E.C. 

En lo que concierne a la elaboración de la prueba de 

escritura, las dificultades por solventar han sido muchas.Prá~ 

ticamente hemos partido de una ausencia cas1 total de modelos. 

Pruebas destinadas a evaluar la escritura en el Ciclo Inicial 

(6 - 7 - 8) son escasas, pero hay algunas. Auténticos tests de 

escritura, adaptados sin embargo a las exigencias que los Pro-

gramas Renovados determinan en este ciclo, no existen. 

Comenzamos con la elaboración de este instrumento 

construyendo un test de escritura al que denominamos T.E.C.I. 

<Test de Escritura para el Ciclo Inicial) como indicativo di-·-

r·c~cto c:j,,,, ~:;u obJc:-?ti.vo. 

2.1. Justificación teórica del T.E.C.I. 

Basándonos en los factores más relacionados con la 

escritura (aspectos cuantitativos, visomotricidad, pronuncia--

ción ... etc>, el T.E.C.I. parte de una concepción de la escrity 

ra como una conducta terminal compleja, que supone la supera--

ción de toda una serie de conductas previas. En un principio, 

aprender a escribir suele ser reproducir o imitar ciertas con-

ductas grafomotrices básicas que suelen desarrollarse a través 

de la reproducción de modelos gráficos. El ni~o escribe de ---
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acuerdo a estos modelos visuales cuando alcanza la función di§ 

criminativa y domina su conducta manual. Asi, las letras a co

piar. se constituyen en estimules discriminativos de una con-

ducta manual (escribir) que tiene como resultado la aparición 

de otros estimules visuales que son las letras escritas por el 

alumno, similares a las primeras. 

De los 6 a 8 - 9 a~os, la escritura infantil muestra 

insuficiencias sobre el plano motor y perceptivo del ni~o. El 

apoyo de la mano y antebrazo es todavia débil, el movimiento -

incierto, la escritura contiene más curvas que trazos rectos, 

estando éstos arqueados y deformados; las letras se colocan -

unas al lado de otras~ sus zonas están mal diferenciadas, los 

retoques son numerosos, existe en suma, ura falta de habili---

dad. 

En el plano simbólico, a medida que el ni~o escribe, 

se representan los sonidos a través de los signos, es decir, -

busca las relaciones exactas gráfico-fonéticas. La inhabilidad 

del principio de curso en primero de E.G.B. como temblores, dg 

formaciones y trazo vacilante se sucede de una relativa cohe-

rencia y progreso motor al final del Ciclo Inicial. En el pla

no perceptivo es donde son más lentos los progresos, concreta

mente en la organización de la página, la horizontalidad, parª 

lelismo de lineas, tamaRo de las letras y diferenciación de zg 

nas. Al final del Ciclo Inicial y comienzo del Ciclo Medio, la 

sujección del lápiz es más segura, el movimiento de traslación 

más suelto y las ligaduras más hábiles permiten al alumno una 

escritura más equilibrada. 

Si tratamos de determinar los factores más influyen
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tes en el desarrollo de la escritura distinguimos: el desarro-

J.lo psicomotor-, madt.1rez geneJ~al del sistema neJ~vio':::,n, desan'··o-· 

llo de actividades digitales finas y desarrollo perceptivo mo

tor que controla la actividad viso-motora. 

no duda en la existencia de una correlación positiva entre el 

C.L de·~ un ni·ño y st.l nivel gr~.Hico. En cua.nto é:"\ 1.::'. e:\fecti.vi·---· 

dad la experiencia demuestra que los trastornos afectivos per

tu~ban el desarrollo de la escr-itura. En este desarrollo el 00 

pe~l del ler1guaje es impor-tante, 1;;,¡ e~:;ct-:ltt.tr-a~ e~; E~l lenqu::;,·_lC' ·· 

escrito y en su estructuración, el signo lingUistica y el siq-

no qráfico se fusionan. Resaltamos aqui 1& importancia de la -

lectura en el aprendizaje de la escr-itura. 

La escritura constituye un factor básico para casi 

1~ totalidad de las actividades escolares: es esencial un aná

lisis temprano de la aptitud del ni~o para ella, de los probl§ 

mas que pueda presentar y de los progresos en este sentido. 

Para llevar a cabo este análisis de una manera sistQ 

mática, se hace precisa la utilización de pruebas oue aprecien 

la evolución y progreso de los alumnos en este campo. La cons

trucción de estas pruebas exige un detenido estudio de los fa~ 

tores que determinan un buen aprendizaje de la escritura 

critos en el capitulo I),asi como de los problemas que plantea 

su apr-endizaje a algunos alumnos. 

A continuación exponemos algunos aspectos fundamen

tales a considerar en el diagnóstico espec{fico de la escritu-

r-a: 
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2.1.1. Caligrafía. 

La legibilidad de la letra es una cualidad compleja, 

r::¡1 . .tr'? e CJn<:st i tu y e 1 <:3. sum.¡;;¡ d<e va¡~ i os aspectos, e¡-¡trE~ 1 os; cuál•:2·:::; pg 

demos se~alar como aspectos a analizar: 

Claridad. La claridad consiste en escribir dentro de 

las palabras cada letra con su forma exacta. Cuando el maestro 

ti.ene r,?n Cl ... tent<:t~ 

Si el alumno no cierra el circulo de las letras rP 

"a", se lee por "o". Cuando no cierT.?.t el c1t-c:ulc:• 

de 1<::\ "d" se puede lee1~ "el" e: "el". 

- Algunos deforman la !1...,. 11 

··- y 1 a c:onvi er-ten en "r" e ..... 

viceversa .• 

Ott-os hacen la "n" como una "u" ..... etc .. 

Ante estos ejemplos observamos la impDrtanc:ia que --

tiene L:o ·for-ma de la letra en lé:t lt:~gibiliclad de la t::~·:scT:i.tUI'"i::\. 

Estos fallos contra la claridad suelen tener su ori-

gen en primero y segundo de E.G.B., por ~usencia de una obser-

e i. ó n ,,<.d C'C 1...1 .. :í.d Et <j e 1 os alumnos cuando e ser :i. ben. 1:::1 t.l.·::;:,o de 1 ::~n e: r;,: ..... 

rado por los alumnos es un buen medio para dicha observación. 

El mal uso y abuso del dictado y de la copia en el Ciclo Ini--

cial, la rapidez excesiva en el dictado, las copias de casti--

q(:i, E?t e atentan contra la legibilidad. 

Uniformidad. En nuestro alfabeto hay solamente una 

letra qu•:::> sube y baja, L:,\ "f". Hay sit-~te l·~~t.ras que suben~ b, 



d, h, 1~ '·· t·. , 11, t. Hay siete letras que bajan: g, j, p, y, z. 

El resto son las que denominamos peque~as: a, e, e, i, m, n, 

R. a, r, u, w~ x. Las letras que suben y bajan deben tener do-

ble longitud que las peque~as. Las letras peque~as dentro de 

una misma palabra deben conservar un mismo tama~o. Es decir, 

tendremos en cuenta si la regularidad y constancia de las le--

tras se mantiene en los planos medio, superior o inferior. 

Espaciamiento. Hay espacios entre una y utra letr~ -

dentro de la palabra, espacios entre una palabra y otra, y es-

pacios entre lineas. 

Denominamos claros, el espacio que separa una pala--

bra de otra. La separación entre lineas debe ser suficiente cg 

mo para evitar que las letras que suben y las que bajan se mou 

ten sobre la linea normal de la escritura. Los espacios entre 

una palabra v otra deben ser suficientes para poder apreciar 

la separación. La falta de espaciamiento e su exceso dificult0 

la legibilJ.de:1d. 

Ligamentos. En la letra cursiva loi ligamentos son -

un factor importantísimo de legibilidad. Todas las letras que 

forman una palabra deben ir ligadas entre si. Si faltan les li 

gamentos, la lectura se hace por partes, pensando que se trata 

de palabras diferentes, esta es la razón por la cuál la omi---

sión de ligamentos es también un factor contra la legibilidad. 

Inclinación. Se llama ángulo de inclinación al form§ 

do por los rasgos o trazos descendentes de las letras, en relª 

ción con la base lineal, en los tres planes. De acuerdo con --
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los tres planos consideramos tres clases de escritura: 

a) escriture destróqira, o incl~nación a la derecha. 

b) escritura sinestrógira, o in=linada a la izquier-

e) escritura vertical. 

r-E;?r;¡ulE:W:Ld,:\d. La inclinación d~:"? la letra puede dependc~r de~ 1:., ··· 

posición que adopta la persona que escribe, pero esencialmente 

depende de la posición en que se coloca el papel donde escri-

be.~. 

Presión. Entendemos por presión la firmeza a fuer2a 

aplicad2 oara efectuar los trazos de escritura. Consideramos 

presión normal, cuando el grosor del trazo no demuestra variao 

tes excesivas, como expresión de un esfuerzo especialmente reª 

lizado. La presión puede ser: fuerte, medjana, normal o sufi-

ciente~ insuficiente, débil, irregular, espcrádica .... etc. 

Rapidez. La rapidez al escribir es expresión gréfica 

de la vivacidad y actividad psicomotriz del individue. En la 

mayor o menor rapidez en que el lapicero se desliza sobre el 

papel está la diferencia entre escritura rápida y lenta. 

Inflamientos. Esta denominación se refiere a la am-

plitud cjel movimiento !:m la esct··i't.ut•·,;~ .al ·f::¡t~·m¿~r la ~?.!lips0:• dE'··

determinadas letras <q, y, j, •• etc) incluso las letras mayúscy 

las en los tres planos. 

Puntos y acentos. La colocación de los puntos y aceo 

tos en 1 as vocal es y "j" puede set·- 8)·:act.;a, r·etr·asE:ida o ad€?.1 <::tn .... 
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tada, considerándose también la altura: baja, normal a alta. 

Temblores. Los trazos que modifican las letras en -

forma leve o acentuada, pequeRos desvios ~¡erpenteados en forma 

de zig-zag~ se denominan temblores. Se tr~ta, de un impulso de 

letra deficiente, que da la impresión de ·~ue no se ha podido -

realizar el trazo de un sólo golpe. En este caso, la intermi-

tencia de la energia nerviosa hace oscilar el pulse•, a causa -

de la inseguridad animica, o perturbación psicomotriz. 

Disposición de párrafos. Tenemos en cuenta la fre--

cuencia adecuada de los puntos v aparte que separan las id0~~ 

principales y favorecen una distribución que invite a la lectu 

ra. 

Márgenes. Cuando se realiza el diagnóstico, el maes

tro tiene en cuenta la atención que cada alumno presta a los 

márgerles tanto superior como inferior, lateral derecho e iz

quierdo. 

Limpieza. Por limpieza entendemos la carencia de man 

chas, borrones, tachaduras, maltrato del papel, etc. 

2.1.2. Ortografía. 

Existe una valoración sociocultural de la ortografía 

fundamentada durante mucho tiempo, por la que se pone en duda 

la calidad o nivel cultural de una persona que comete faltas -

de ortografía. 

La preocupación ortográfica ocupa, gran parte del -

trabajo escolar de profesores y alumnos, sobre todo en los cri 
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meros cursos, ya que en los niveles superiores los alumnos de

ben acreditar un dominio suficiente de es~a materia. 

L.a enseñ,:..n;;::.;,_ de la oJ~togJ~a·f:í.¿' dc•be p,::u·-t.ir· dr~ uno~::. oQ 

., •,:::t. i. vo<:" v· +in.::.;. l id ELd e~:; e: 1 <:'11~ .:3m entE~ f o¡·- mt.tl ad us, quF' "of'!,::<r·, e 1 + '··'·n d ,;;~ 

inc>rd:o CH":~l. contenido, de los método~.;, d(:::? l,:L •:::c·\ialu,;;.c:ión \', f·~n c:::;< 

da caso, de un diagnóstico ortográfico y Ge una enseXanza co-· 

,.-· r· t::.•r:: t v· '"". 

El objetivo inmediato estará representado, orinc1~ 

mente. por el aprendizaje de aquellas palabras con dificulta 

dE?~"' ortogJ··Aficas de uso en 1..:'\ lenqu.a <::tct.u.o<l,, e:~~;, ¡:jec::il'·, que~ '··'·':S.:::i. 

el niño. Se pretende con esto un dominio ortográfico rácido 

~equro de las oalabras seleccionadas para el Ciclo Inicial, 

nos:. i e :i. ór·, ¡:;~<::;e: rita .. 

L.os. estLtdios e:-;per··iment,:~le~:; ac:DriS€?-jan 1.:::\ int(:ó'CJI'",,\ciór: 

de las imágenes visual, audit1va y motriz de las palabras, 

unida 3 la comprensión clara de su significadD. Es preciso tam 

t)ién e:! d~"-'s,::\r-rollD de uno'\ ''conci.t-::nc:ia ortogr,áfic:a'' r:~~'.· clr2cir'., 

la motivación en el alumno desde el primer momento, creandu 

una actitud favorable hacia la corrección en la escritura. 

L.as principales aptitudes o factores qur:• confic:p•r·,''~~' 

la aptitud para el aprendizaje de la escritura son: 

1. Factor preceptivo visual. L.a oercepción y discr1-

minación visuales tienen una alta correlación con 

con la habilidad ortográfica, son la base de la 

HlE:>rnoria visual. 

2. Percepción auditiva. Es 1<::\ b,~~~:;e de lé:1 mE·:•rnor-j;:,. ,:Ht" 

ditiva. Se refiere a la agude~a y discriminación 
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auditiva del lenguaje oral. 

3. Motricidad. Se trata de la habilidad motora para 

trazar las letras y de la rapidez en la escritu-

ra, importante en la escritura al dictado. 

4. Pronunciación. La pronunciación correcta de los 

vocablos es factor altamente positivo para el do

minio ortográfico. 

5. Memoria visual de imágenes. Intimamente vinculada 

a los factores perceptivos, motóricos y fonéti 

cos. Distinguimos: 

a) La memoria visual de palabras, recordando la sP 

cuencia ordenada de sus letras. 

bl memoria auditiva, capacidad para retener v evo-

car exactamente la secuencia ordenada de soni--

dos que integran la palabra oral. 

e) memoria motriz, capacidad para retener los movi 

mientas de la escritura y poder evocar la ima--

gen motriz de los mismos. 

6. Factores culturales: 

al Dominio del vocabulario o conocimiento del sig 

nificado de las palabras a escribir. 

b) Lectura~ ya que relaciona las imágenes visua-

les y el factor· fonético c:on le:\ Clf"''t.ograf:í.a. 

7. Inteligencia. Sujetos con bajo C.I. nunca alcanzª 

rán un nivel ortográfico aceptable. La inteligen

cia parece que influye en el aprendizaje de la oc 

tografia en menor grado que la discriminación y -

memoria visuales, 
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8. Generalización. Concebida coMo la capacidad de io 

ducir un principio general o regla. 

El dictado es un procedimiento de escritur·a mediante 

el cuál el alumno oye un texto, lo retiene en la memoria y lo 

f:=!s·;¡:::ribE' inmediatamente. En el d:i.ct;ado el ,;¡lumno esc:r:i.b~:·~ lo ntH:? 

oye. Los objetivos que pueden lograrse con el dictado son: oir 

con atención~ retener lo oído, ejercitar clific"tllt.c:H::IE?~::; ar·toqrÁ· 

ficas estudiadas~ ejercitar simultáneamente legibilidad y rap! 

dez de escritura, afianzar hábitos, habilidades y destrezas, -

capacitar la autocorrección, etc. 

El dictado se puede realizar con dos propósitos: 

a) Con fines de diagnóstico. Se hace con el fin de 

comprobar las deficiencias que presentan los alum 

nos en relación con los objetivos propuestos en 

ortografía. 

b) Con fines de recuperación. Sobre la base de los 

errores cometidos en el dictada~ se puede organi

zar un plan de recuperación oue permita a las 

alumnos superar las deficiencias detectadas en el 

dictado-diagnóstico. 

2.1.2.1. Errores de escritura más frecuentes. 

El maestro suele detectar muchos errores en la lect~ 

ra de los ni~os a través de la escritura. 

Es precisa una programación del proceso de aprendizª 

je de la escritura, en la que se eviten laqunas o se estabili

cen errores por falta de una recuperación inmediata. Presenta

mos a continuación una relación de los errores más frecuentes: 
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Faltas de tipo general de atención, memoria •. etc. Se 

D!·r.:::.rju.c:r:c." t:?l olvido de palabr-as., ''v:i.mus ........ somUI~E·r·o ¿:~;;:ul''·~ ele· 

~" i J <7~b ,;:,~=::. ~· 11 Vf?n dar'' pDr· 11 ver1 ded or 11 ~ ol vi. e:! o de 1 et ,~el<:;:. 11 e a.p u 11 n c1J'"" 

Faltas de tipo más especifico, como pueden ser las -

relacionadas con el espaciD, tiempo, derecha, izquierda, etc. 

Sur-·,:;¡~?n <':!<:=;';, le:\ inversión de s:í.labas; 11 SE?ca1er··a 11 por·· 11 f?.SC:c\Jc,•r···,·=·. 11 , 

c:amhio~". dF~ or-ientación, "bedo" por· "dE?do"!. "qato" poi'" "pato" 

Confusión de letras. Las más frecuentes se deben 2 

o ¡·-ob l (·?.m.:::•. ·::::. .o.<.r-t i e ul a t or·· i o~::; o e~::.n <:~e i a 1 c-?~s ~~ E:\ Sí 11 ar b a ñ :i. 1 11 por ''a JI::¡<::~ 

ñ i 1 11 
" 

Correspondencia sonido-grafema. Normalmente se debe 

a un insuficiente conocimiento de los elementos visuales, es--

tlructur··<o•.lP~'', o ·fonéticos dE-~ l~':\s pal.::ibr.::~s, 1 ce~so 1 ' por· ''quF~·:sn 1 ', 

"e Lilp<::~t.o" por· "zapato". 

Normas ortográficas relacionadas con la estructura 

de la lengua. Las más corr1ent.es son las separaciones de oala-

br· a~::; , '.1.1""1 ón d<:2 sí 1 aba~~ e: o m o '1 En 1 a e a~:,¿~ ........ v:i. m u~:; un amE>·=.;;:.\'' 

Normas arbitrarias ortográficas, pero fijas, cumu an 

tes de-? "b" y "p" se escr-ibe "m". Antes de "r" y "1" ~":;E'? escrit:lE0 

"b". 

Grafías totalmente arbitrarias, como "i;:..utobús"~ "boQl 

Confusión en las silabas compuestas. Se debe qeneral 

mente a problemas de atención y mal aprendizaje de silabas; di 

pc:w "c:uer·no~;", "barzo" poi~ "brazo", ~?te:. 

Agregado de letras. Este es el caso tipico de aten-

·--286··-



ción 

Generalmente esta serie de errores rese~ados tienen 

su ericen en deficiencias de la ense~anza o en la falta de un 

diagnóstico precoz o inmediato. Las difict~ltades que se pl0n-

tean en el aprendizaje de la escritura prc,vienen de deficlen

Clas de ejercicios que favorezcan el desarrollo y maduración 

de aquellos factores que influyen en la escritura. Los métonns 

v técnicas preventivas deben anteponerse a las correctivas. 

2.1.2.2. Las dificultades del aprendizaje ortográfi-

ca. 

Entre otras las dificultades del aprendizaje ortoqr~ 

fico vienen dadas por la falta de correspondencia entre los Fo 

nemas v los grafemas utilizados para la representación escrl 

ta. 

Estos signos gráficos que representan los fonemas 

tienen, seqún Saussure (7) las siguientes caracteris~icas: 

Son arbitrarios, no hay relación entre grafema 

morfema. 

El valor de las letras es puramente diferencial. 

Cualquier letra puede escrib1rse con distintas va-

riantes según la persona que la escribe. .o único 

importante es que no se confunda con otra letra. 

Los valores de la escritura funcionan po~ oposi--

ción reciproca dentro de un sistema definido, com

puesto por un número determinado de letras. 

El medio de producción del signo es totalmente in

diferente, porque no interesa al sistema. Puede es 
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cribirse con distintos instrumentos y en distintas 

materias (lápiz~ bolígrafo~ tiza •••.• y sobre pa-

pel~ cartulina, cartón, pizarra, etc). 

Esta arbitrariedad de si¡;;Jnc¡s. gr·¡\..ficos pi:~r.::t re'nrl:'~'>E·n··

sonidos puede considerarse como una dificultad de es--

critura más que como una dificultad netamente ortográfica v -

una dificultad entre la distancia existente entre el lenguaie 

oral y el lenguaje escrito. Parece que las dificultades orto-·

gráficas de un idioma son consecuencia del hecho lingilistico 

de que a cada letra no corresponde un sonido único, ni a cada 

sonido un sólo signo gráfico. 

Las principales diferencias entre la ortografia y la 

fonoloqia espa~ola son las siguientes: 

-· La "h" carece de valor· fonético . 

..... ¡_,·::t "b" r·epresenta el mismo fonema qu€~ la "v", s.::üvo en la r~;;t 

gión de Levante. 

11 C 11 " 11 0 11 ~ 11 k 11 ~ repre:,.ent.an Ltn fonenla úni~:o CLlar\dc> la 11 C: 11 an·-

tecE?cJe "'' 1 as vocales "a", "o", "u". 

"e", "z" fonológicamente SlJn igual es cuando 1 a "e:" ,::lntt.·?cr,;•dE·'> 

.:.':\ las voc:c•les; "e", "i". 

"g", "j" suenan igual cuando la "g" antecede •~ l.::u:; vDcaJ.(·?~':. 

"e .. , .. i u" 

·- "11", "y" se confundem en su pronunci.:.u:ión en :la~::; zonas-. clf·~ ..... 

pronunciación yeista. 

":i", "y" fonológicamente son idéntic.:.-\s, r.:uandcl 1.::1 "y" nn .':ln

te-.>c(2d~::> <:~ vocal. 

"l-os fonetist;;~s; distinqt..ten en el castel.lar1cl c€~rc¡a dE~ 

sesenta sonidos diferentes, sin contar con las variantes regig 
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r1ales, cantidad superior al doble del número de sienes con que 

se puede representar ••••• Viene a complicAr la cuestión, la 

circunstancia de usarse en esoa~ol varios signos para la repre 

~:;entación de un sólo sonido" ($). 

Según la Real Academia Esp<.'l.ñola. "Tres p¡~·incip:í.os 

dan fundamento a la ortografía española: la pronunciación de 

las letras~ silabas y palabras, la etimología y origen de las 

voces y e.l uso de lcJs que mejc:n- t1an eE",crito" (9), 

No podemos olvidar, dentro de las dificultades en el 

aprendizaje de la ortografía la inadecuada didáctica en este -

e ampo ( 1 O) : 

a) Por falta o imprecisión de objetivos de aprendizª 

je adecuados a los alumnos a los que iban dirigi-

dos. 

bl Por la falta de delimitación o selección inadecuª 

da de los contenidos. 

el Por el uso de una metodología ineficaz, y por 

unos sistemas de evaluación y recuperación que ~o 

cumplían los principios fundamentales que deben 

orientar una didáctica adecuada, que tenga en 

cuenta las características psicosaciales del 

aprendiz y las caracteristicas propias de la mat§ 

ria que se ha de aprender. 

2.1.3. Composición escrita: Expresión creativa. 

Por composición escrita entendemos el compleJo proc~ 

so intelectual, que va desde los primeras ejercicios, en las

qu.e lo~: i'Ü umnos redactan f r· asef.s •:;em e: i 11 ii\S, ha st <!. e: on ~>f.'2gu ir· (;::< .... 
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oresar libremente sus ideas y el producto de su imaginación --

Todo mensaje escrito puede cons1derarse como una com 

oosición escrita, existen distintas variedades de mensajes es-

c.r-itcl~s c:c:lmo ~;c:Jn l.:;.s car~tas, nar~r·;::;.c:iones, temas l:i.bt-e";;, telc>(¡¡·· 

e~s oue se expresan, la veracidad, la sinceridad, orden, 

creatividad, originalidad, etc. con que han sido redactadas. 

El camino que conduce al aprendizaje de la composj 

ción escrita es largo y complejo. Distingcimos la composición 

dirigida de la espontánea: 

La composición dirigida puede considerarse como la 

primera etapa de la compostció~, en esta etapa el 

maestro conduce el proceso de aprendizaje, con el 

objetivo de que se cumplan los pasos que aseguren 

el é:<ito. 

La composición espontánea es aquella en la que los 

alumnos trabajan libremente. 

El diagnóstico de la composición escrita consiste en 

determinar las deficiencias que presentan los alumnos cuando 

se expresan por escrito. Diferenciamos el diagnóstico general 

del analitico. La diferencia entre ellos estriba en que el --

diagnóstico general permite al maestro obtener una visión qlo

bal de la situación de los alumnos de la clase en un sector d§ 

terminado, mientras que el analítico toma en cuenta los deta-

lles y analiza los diferentes aspectos en un sector del proce-

so enseRanza-aprendizaje. 

El diagnóstico analítico, se centra en el análisis 
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de la composición, pudiendo analizar los aspectos siguientes: 

1. Uso del lenguaje, en este apartado se atiende ~ 

la perfecta construcción de oraciones y el empleo justo rlP ~6r 

minos. Igualmente se consideran errores en aspectos morfológi

cos y sintácticos. 

2. Contenido y organización de la exposición. En es

te apartado se atiende a la estructura ordenada de las ideas. 

Cuando las ideas aparecen desordenadas nos hacen pensar que 

también hay desorden en la mente de quién las escribe. Se valg 

rarán las ideas que sean veraces y exactas. Hay error de con-

cepto cuando se distorsiona la verdad. 

3. Aspectos formales como: 

- Originalidad. Se considera cua~do las ideas expue§ 

tas pertenecen al autor, porque las ha vivido, las siente y cg 

mo tal las expresa. Cataloga respuestas inusitadas, únicas, 

nuevas, 1mpredec1bles y que originan sorpresa. 

- Madurez. Cuando las ideas mues~ran capacidad rle 

JUicio, profundidad, critica y agudeza de ¡-azonamic-:nto. 

- Imaginación. Se valoran las ideas que muestran 

creación~ transfiguración, de proyección ...• etc. 

Algunos autores incluyen dentro de la composicion e§ 

cr1ta aspectos como: Legibilidad, estética y presentación. En 

nuestro estudio tomamos el ejercicio de composición como base 

para la evaluación de estos aspectos, pero los incluimos en el 

a~)ar·t,::.do correspondiente a "cal i c;¡r-af :í. a" pot·· adecu;:H·se mejol'- ''' 

los objetivos marcados en este aspecto, en los Programas Reno

vados del Ciclo Inicial. 
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Expresión creadora. 

''La creatividad es una combinación de flexibilidad, 

originalidad y sensibilidad en las ideas, que capacitan al peQ 

sador para romper con las habituales frecuencias, cuyo resultq 

do origina satisfacción para él y tal vez para otros <11). 

Ricardo Marin (12) se~ala como rasgos de creativi---

dad: or1ginalidad, fluidez, flexibilidad, apertura u oclusión, 

elaboración, agudeza o penetración y nivel de inventiva. 

Prado Diez (13) seRalan además: abstracción en titu-· 

los, expresividad emotiva, articulación en la narrativa, dina

mismo, combinación sintética, perspectiva visual inusual, vi-

sualización interna, humor y riqueza de imágenes. 

La eficacia de un escrito no reside sólo en las bue

nas ideas, ni en el simple conocimiento de los recursos del 

lenguaje, sino en la capacidad que se posea para transmitir lo 

que se piensa y se siente con fluidez v originalidad. La origi 

nalidad ciertamente no se enseRa, pero si puede despertarse. -

Los aspectos creativos de la composición, aparecen muy ligados 

a la acumulación de experiencias sensoriales que se hayan re

gistrado en la mente del alumno y permanezcan esperando a ser 

estimuladas y recordadas. ''El proceso de dotar a la mente de -

los elementos necesarios para una composición creat1va, opina 

Legan (14) empieza muy pronto en la vida del niRo, con la ob

servación atenta del mundo que le rodea, una imaginación bier1 

desarrollada y una narración que proporcionen a la mente un 

suministro de ideas imaginativas y lenguaje figurativo. Resul

ta práctjcamente imposible determinar los rasgas especificas 
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del lenguaje creativo puesto que éstos son variadisimos e in-

e 1 ,::~ ~:; i ·f i e ab 1 es. 

Come) marco de rE:::>ferenc i a~ presemtamos a c::ont i. nu,ciC :i. ór·, 

criterios caracterizadores del lenguaje que propone F. 8. M0v 

( 15) : 

Capacidad de crear imágenes: Describir una situa-

ción o una persona con lenguaje vivo, colorista y 

pt-ec i so. 

Naturalidad: Usar el lenguaje informal, mantener -

contacto personal con los que escuchan o leen, ex

presar la propia individualidad. 

Inventiva. Inventar pal abr·as nuevas~ JUgar· con el 

significada de las palabras, las aliteraciones y 

otros recursos humanísticos. 

Flexibilidad. Evitar la monotonia alterando la loo 

gitud de las oraciones y la organización de los p~ 

rrafos~ variando el tipo -de oraciones y de otros 

elementos del estilo. 

Concisión. Expresar la esencia de una idea o situ0 

ción~ evitar palabras y detalles que distraigan de 

las ideas principales o de las imprecisiones~ que 

se quieran transmitir. 

Claridad. Evitar términos de argot, gerundios ambi 

guas, frases poco claras, pronombres con anteceden 

tes lejanos~ etc. 

Sinceridad. Demostrar interés o preocupación por -

el tema, el argumento o los personajes sobre los -

que se está escribiendo. 

-293-



3. OBJETIVO DEL T.E.C. I. <Test de Escritur-a del Ciclo Inicial) 

El ol::l.it:?tivo del T.E.C,I. (¡~ec:oqido E·n lE:t:; siql21.s \1l .. H::. 

lP dan nombre) consiste sn posibilitar un instrumento de eva--

luación y diagnóstico de las enseñanzas m~nimas del Ciclo Ini

cial de E.G.B. en la escritura, atendiendo a los aspectos de: 

caligr=~ia, ortografia y composición y a los objetivos esoeci 

ficos en cada uno de ellos. El T.E.C.I. separa los objetivos

de aprendizaje correspondientes a un primer nivel v por tanto, 

El T.E.C.I. puede diagnosticar los distintos tipos

de dificultades de escritura en los aspectos de ortografía, eª 

ligrafia y composición. Este diagnóstico ~nalitico puede ser-

vir de base para la programación de actividades concretas de 

recuperación y refuerzo. 

El T.E.C.I. nos permitirá comprobar si los objetivos 

minimos de escritura señalados para el Ciclo Inicial de E.G.B. 

han sido alcanzados por los alumnos. Para llevar a cabo una -

evaluación continua y sistemática se hace precisa una prueba -

que aprecie la aptitud de los alumnos y los progresos realiza

dos en este campo. 

4. PARTES DE CONSTA EL T.E.C.I. 

El T.E.C.I. de las tres partes cue describimos a con 

t: :i n UE:\C: i ó n: 

P~ime~a pa~te. Calig~afia. 

Evalda y sirve para diagnosticar la escritura en ---
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ruante a la corrección de los signos gráficas, sus ligaduras~ 

separaciones, adecuada disposición en el papel y dominio en el 

~ra ado de letras mayúsculas. 

Segunda parte. Ortografia. 

Evalúa y diagnostica el dominio de la ortografía na 

tural y del vocabulario usual propio del cicle. Aplicación de 

·1.c; ;~E·o1-=<. :,;(:0 escribe "m" antes de "p" y "b". Utili~:é:1.ci.ón de' ma·-

yúsculas en nombres propios, al comienzo de escrito y después 

dt:? punte:;. 

Tercera parte. Composición. 

Evalúa frases sencillas bien ordenadas v con nexos 

adecuados y expresión escrita de un texto leido. 

Estas partes del T.E.C.I. constituyen a su vez dos

niveles uno correspondiente a primero de E.G.B. y otro a seguo 

do de E.G.B. que permiten evaluaciones diferenciales del rendá 

miento en escritura alcanzado por el alumno en el cada curso 

del Ciclo Inicial y teniendo en cuenta las variables de cali-

grafía, ortoqrafia y composición o expresión escrit~. Estos ae 

pectos pL.tEldE:?n SE0t- i nte<;)r"o:\dos E·n 1 o que• !::;e lia dt:?r .. ,Dmi n<~c:ln "Ni v1.::d 

global de esc:l~itura" de un alumno. Dicho nivel st:: obtiene .a 

partir del rendimiento en escritura que el alumno alcanza en -

la totalic:lad de la prueba. 

5. CONSTRUCCION DEL T.E.C.I. 

El proceso de la construcción de la prueba ha consis 

tido en las siguientes fases: 
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5. 1. Primera fase. Exploración. 

Durante el mes de junio de 1983 con objeto de some-

tPr 0 estudio v análisis fué aplicada una p~ueba de explo~a-

,-· ón a unos 300 alumnos de prime~o y ot~os tantos de segundo, 

Esta p~ueba estaba fo~mada: 

1. En la pa~te correspondiente a ortografia; a) el 

alumno tenia que completar la escritura de pala-

bras mutiladas en silabas directas, directas do--

bles, mixtas, inversas .... etc. b) palabr3s dicta-

das (estimules auditivos o dictado). el Escritura 

de nombres de amigos, pueblo y rio de su pueblo. 

2. En la parte correspondiente a composición escri-

ta, se les dijo que escriL"Jier··an todo lo que qu:i ....... 

solicitó una redacción no guiada. 

Esta prueba de exploración nos sirvió para detectar 

las dif1cultades en ortografía, caliqrafia y composición escrL 

t. e. 

Observamos la falta de utilización de las mayúsculas 

par gran número de ni~os de primero, ellos sabian que los nom

bres de sus amigos y de su pueblo se escriben con mayúscula, 

es decir, conocian la regla, pero no la aplicaban. 

En la composición el problema de calificación fué di 

ficil, ya que existía mucha dispersión en cuanto al número de 

frases escritas, los adjetivos utilizados, nexos, adverb1os~ 

conc:ord<.:tnr.:ia •.• etc. 

En el anexo II, página 550, presentamos las palabras 

utilizadas para la exploración de la ortografia. 
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5. 2. Segunda fase. Elaboración y aplicación de la 

prueba piloto. 

Conocidos los datos de la primera fase o de explora

ción procedimos a la elaboración de la prGeba piloto. 

En el mes de junio de 1984 se aplicó la prueba pilo-

to a 322 n1~os de primero y 297 de segunde, escolarizados en 

los mismos colegios en los que se habia hecho la orueba de ex

ploración de dificultades de escritura. 

En la elaboración de la prueba piloto nos planteamos 

que toda evaluación razonable empieza por la determinación , 

más clara posible, de los objetivos que se pretenden evaluar. 

Los objetivos se~alados en los Programas Renovados oara el Ci 

~lo Inicial de E.G.B. determinan y orientan el trabajo escolar 

en este ciclo, por tanto la formulación y ponderación de los -

objetivos es el primer quehacer para una e~aluación razonable. 

Con la ponderación de los items de la prueba~ deter

minamos del modo más preciso posible, la importancia relativa 

que tienen dentro del programa y del nivel de primero y segun

do de E.G.B. Tal ponderación, como veremos mas adelante, ofre

ce una base clara para que el programa en vez de estar const1-

tuido por una serie de objetivos lineales, quede organizado de 

acuerdo con la importancia de cada objetivo y con la relación 

de los distintos objetivos entre si. 

L_a ponderación de los objetivos de la prueba piloto 

se realiza en las siguientes etapas (16): 

- Sintesis de la materia de enseRanza de escritura -
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en sus contenidos fundamentales. 

- Formulación v aplicación de pr·uebas en as oue ca-

da objetivo sea sometido a ev~luación. 

····· Aná.J:tsis el•'·~ :i.t.E·,ms:; y objetive)'":;. Dt~dena.c:J>::Jro de r·F~::='.I .. •!. 

tado::s. 

Interpretación de ~esultados . Representatividarl. 

Decisiones prácticas. 

A continuación describimos las etapas seguidas en la 

ponderación de objetivos de la prueba piloto. 

1. Sintesis de la materia. El programa debe ser ex-

presado en una serie de objetivos operacionales, 

en nuestro caso son los siguientes (16): 

Caligrafía. 

Realizar correctamente los signos gráficos, sus li 

gaduras, separaciones y adecuada disposición en el 

papel. 

Dominar el trazado de las letras mayósculas. 

Ortografía. 

Dominar la ortografía natural. 

Escribir correctamente las palabras de su vocabulª 

rio usual y propio del ciclo. 

de "b" y "p". 

- Utilizar el punto al final de la frase. 

- Utilizar las mayúsculas en los nombres propios. 

Utilizar mayúsculas al comienzo de la frase. 
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Composición. 

- Componer frases sencillas, bien ordenadas v con 

los nexos adecuados. 

Exponer por escrito un texto ffinteriormente leido 

pm·- el ptrof e·:::; o¡~. 

2. Formulación y aplicación de pruebas. 

oue est3ban representados los diez objeti~os se~alados ante---

f"icwmentf?,. Se aplicó la pruebc:1 en los Cf::mtrc:¡s selt?C:C:iCJn,::ti::lo~; s;q 

g ún 1 "~ tnLH:"?str·a v teniendo en cur.:nta 1 as :i. r¡tt-ucc :i. onE·~;:. gener <Ü e·'"; 

de horarios, dias, apl:i.cadores ••• etc, ya descritas en el capi 

tulo III punto 6. En el anexo II, página 558, puede observarse 

la orueba ciloto. 

Se corrigieron y recogieron los resultados de las --

pn.Jebas." 

3. Indice de dificultad. 

El índice de dificultad, nos indica la facilidad o -

dificultad para resolver el item. Viene a ser el porcentaje de 

los alumnos que han resuelto satisfactoriamente el item de la 

pr-ueba. 

La técnica adoptada en el análisis de los datos recg 

qidos a través de la prueba piloto, siguió las etapas: 

al Ordenamos las pruebas corregidas de todos los 

alumnas en forma decreciente, de la de mayar a 

menor puntuación. 
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bl De la totalidad se extrajeron el 27% de los tra

bajos con la más alta calificación y el 27% de --

los de l.a más baja. 

el Se enumeraron los items incltAidcs en la prueba, 

3notando debajo de cada uno ce ellos, los acier--

tos correspondientes a cada alumno de ambos qru--

pos. 

d) Se extrajo de ambos grupos (27% superior y 27% iQ 

feriar) el nómero de alumnos que superaron cada 

item y expresamos esta cifra en porcentajes. 

e) Consultamos las tablas de Flanagan, confecciona--

das al efecto, que nos dan el índice de discrimi

nación o validez. 

La experiencia de diversos autores en pruebas de reo 

dimiento han concluido que los indices de discriminación de --

los items oodrian ser evaluados teniendo en cuenta los siguieo 

tes valores: 

Indice de discriminación 

40 y más. muy buenos items 

.30 a .39 razonablemente buenos, pero sujetos a mejoramiento 

.20 a .29 regulares deben mejorarse 

menos de . 19 deficientes, deben descartarse o revisarse 

En cuanto al indice de dificultad, el siguiente cua

dro no~ puede ayudar a orientar la labor de revisión de los --

items incorporados en la prueba. 
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Items superados por el 85% ......•... muy fáciles. 

11 

" 11 

" 11 

11 11 

11 " 

" 11 

50% al 85% ... relativamente fáciles. 

15% al 50% ... relativamente difíciles. 

0% <:\J. 1.5~1. .... dif:íci.le~, o muy di.f:í.ci.-·· 

1 es. 

En las tablas siguientes observamos los distintos iQ 

ces de dificultad de los items de la prueba de ortografía de -

\ICJcabulo3.rio habitual y d€:~1 ciclo .. En f::¡~;enci<\ es (7.?l pcw·c:¡;mt:?.:e 

de alumnos que ha resuelto satisfactoriamente el item de la -

orueb,:;¡. 

El índice de validez indica la relación que tiene la 

solución satisfactoria de un item con el aprendizaje total de 

materj.a. En términos pr·agmátic::os, se po·trr~La inter'-p~-(7.?tar· c:Dmo ·

la orobabilidad que tendria un estudiante de aprobar la mate-

rla s1endo capaz de aprobar el item de que se trate. 

En nuestro caso hemos averiguado la validez de los -

items usando la tabla de los coeficientes biseriales normalizª 

dos de J. C. Flanagan. 

4. Interpretación de los resultados. 

El e)·~amen de la dificultad de los~ itE·m~,. oft·ec:fo.' v<::\-···-·-·· 

r1as posibilidades, que son otras tantas alternat1vas de dec1-

Podemos, de acuerdo con una práctica corriente, con

siderar los objetivos situados en uno de estos cuatro grupos: 

objetivos muy dificiles, objetivos difíciles, objetivos de di

ficultad media y objetivos fáciles. 
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Presentamos a continuación las t~blas que nos indi--

can la dificultad de los items en las distintos aspectos de e§ 

critura para primero y segundo de E.G.B. 

TABLA 5 

Dificultad de los items en ortografía natural y del ciclo 

Muy dif:í.c:iles Dific:iles 

O al 15/. 15 al 50/. 50 al 85/. más del 85% 

número ítem número ítem número i t.em número item 

Prim. Seg. Pri m. Seg. Prim. Se.g. Pri m. Seg. 

12 1 2 ~ H3 4 

43 9 '-r -::' ._. 2 1.9 15 

13 12 4 3. 2:1. 18 

23 5 e¡ 25 19 

33 6 ,6 26 :?o 

38 38 7 7 ~:)9 :~ :l 

44 43 8 8 48 :~4· 

67 67 10 10 53 -.o::-..::....J 

68 11 11 54 26 

74 14 13 61 28 

76 76 15 14 39 

16 47 
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Muy difíciles Díficiles Dificultad media Fáciles 

número item número item número item número item 

Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Prim. Seg. 

16 11 63 48 

17 2!!! 65 ~51 

20 :¡zs 52 

22 27 ~j:$ 

24 29 54 

27 30 757 

31 '::SB 

28 3? .... 59 

29 3~ 61 

30 34 62 

31 35 63 

32 36 6.:::-.. J 

34 37 69 

35 40 70 

36 41 75 

37 42 

40 44 

41 45 

42 46 

45 49 

46 50 
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Dificultad media Fáciles 

número de item número de ítem 

Prim. Seg. Prim. Seg. 

47 51 

49 55 

50 56 

51 60 

o::''o ,,J..::. 61 

~=·t:· 
~ .. 1 ,.,) 64 

56 66 

57 61 

58 71 

59 7' -· 
60 74 

62 

64 

66 

69 

70 

71 

7r.~ .. 
73 

'75 



TABLA 6 

Indice de dificultad de cada palabra de la prueba en primero y 

segundo. 

Palabra Primero Segundo 

1. gira~~ol .32 .56 

2. gui. tcir r "'' . 6~!. . 68 

3. calcetines .75 • 77 

4. oimient.o • 87 

e-
,,J 111 hLlSYCJ .50 1:'1= 

• .,J., .. I 

6. ventana .66 .67 

7. cresta .59 

8. prismáticos .53 . 73 

9. séptimo .26 . 41 

10. tractor .64 .65 

11. quince .76 .81 

12. ld lófono .08 .16 

13. navaja .29 .56 

14. cangrejo .64 .69 

15. raqueta .74 .92 

16. carro .84 .87 

17. ci gü.eña .61 .66 

18. gusano .88 .97 

19. caracol .88 .94 

20. indio .76 .88 

21. león .96 .98 

22. avión .61 . 78 

23. campan.::~ .49 . 81 



Palabra Primero Segundo 

24. paraguas .79 .92 

'""'IC:' 
L.,.J .. tortuga .86 • 97 

26 .. puerta .87 91!: . ..... 

2"7. tornillos .53 .76 

28. armario .71 .93 

29. tambor- . 51 • ·7:2 

30. nariz .68 .81 

:31.. reloj .67 .75 

32. ancla .75 .80 

~"":!' ·-1·,..}. imper-dible .33 .55 

:34. kilo .54 .72 

-:re-._ .• ;:..¡. cruz .67 • 78 

36. brazo .66 • 70 

:::::7. treinta . 6~.5 .69 

38. helado .29 .48 

39. z,~pato 9":'·' . - .94 

40. máquina .78 .78 

41.. hoja .71 . 7~~ 

42. jirafa .64 .76 

43. bo~{eador .14 .28 

44. bombilla .47 • ·7:~:. 

45. juguetes .53 .66 

46. plancha .80 • s:3; 

47 ' . iqlesia • 68 .80 

48. fr .. esa .88 .89 

49. cuaderno .78 .83 
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Palabra Primero Segundo 

:.5<)" hue:.;o . 74 .so 

51. pinqü.inos .58 .67 

52. flauta .72 .91 

t::''7 
W· .. >- árbol 9? . - .. 92 

54. e~scaler-a .93 .97 

55. bi b('?l'··on .70 .75 

:56. bar .. 1c1era .70 .77 

57. m<:.''II1Z ana .82 .89 

58. cot-azón .78 .86 

59. palmer·a • 79 .86 

60. pinc:el .so .so 

61. elefante .89 .97 

62. kangur f.) 8? . - .87 

63. m~:;~rti 11 o .91 .95 

64. corbata .82 .82 

/.,5. sartén .89 .89 

66. compás .58 .62 

67. jersey .21 . 3:$ 

68. ciervo .24 ~~52 

69. guardía .76 .91 

70. guantes .so .88 

71. bicicleta . 54 .67 

72. CLlernos . 79 .84 

73. dientes .55 .81 

74. veinticinco . 39 .50 

75. payaso .75 .86 

76. ambulan e i a· .42 .45 
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TABLA 7 

Dificultad de las palabras del dictado 

Muy difíciles Díficiles Dificultad media Fáciles 

1\!úm. palab. Núm. palab. Núm. pal at:. 

O al l.~:i/. 15% al 50/. 50 al 85/. más del 85/. 

Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. 

5 

6 1 2 

7 4 3 2 

13 8 '"Y 
1 19 ~:; 

29 9 C) 4 

10 11 8 

11 12 10 

12 13 15 

14 14 16 

15 17 lE! 

16 :;: :) 1.9 

17 21 2:3~ 

18 22 '"'C:' 
..:.~· 

20 24 26 

21 28 27 

22 29 

26 

2'7 

28 
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TABLA 8 

Indice de dificultad de las palabras del dictado en primero y 

segundo. 

Palabra 

En 

la 

de 

11i guel 

Sánc:hez~ 

vimos 

un 

sombrero 

Tu 

amigo 

Ram1ro 

compra 

para 

el 

bocadillo 

queso 

y 

jamón. 

El 

vendedor 

de 

Primero 

.70 

.88 

.86 

.84 

.47 

.. 37 

.46 

.. 83 

.55 

• 74 

.59 

.63 

.42 

.61 

.76 

.78 

.62 

.75 

• 87 

.67 

.55 

.82 

Segundo 
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.83 

.95 

.97 

.97 

.60 

.58 

.67 

.91 

.62 

.88 

.71 

.84 

.58 

• 71 

.87 

.87 

.74 

.88 

.82 

.79 

.62 

.95 



Palabra Primero Segundo 

globos .63 .67 

es t. á. 7'"> . ..... .89 

en .80 . 91 

la .79 .91 

plaza .63 .64 

Mayor .47 .56 

TABLA 9 

Dificultad de frases 

Muy díficiles Díficiles Dificultad media Fáciles 

Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg 

18 1 16 2 1 6 

5 17 
.,. .... , 
• ..:1 ~: . 7 

16 18 4 "'' ·-' a 

17 21 6 L~ 9 

21 22 7 5 10 

22 8 12 11 

9 19 13 

10 14 

11 15 

12 20 

1 ::;. 

14 

1 o:::· ,;.J 

19 

2() 
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TABLA 10 

Indice de dificultad de las frases en primero y segundo. 

Frase Primero Segundo 

Ordenar frases 

l. del amigo. El perro es buen un hombre .. 36 .50 

2. hormigueros hormigas viven Las en los .68 .70 

3. la abejas miel Las fabrican .80 8 '";.' 
·'-

4. Los ladrillos casas para sirven hacer las .66 ...... e::· 
)1 / ... J 

Completar frases 

1. Venimos .........• campo "82 .95 

2a Vengc). $ ~ ~ ~ ~ ¡g ~~m •• • habitación . 66 . 86 

::::;~ Gh .. \i ero salir- .. .,~ ••• .,~ ... jLtgar .75 .. 9::::; 

4. Sube) .•••••.••.•• escalera~. . 84 .89 

.80 .9B 

6. Te pareces .•..•.•.....• hermano .66 7.::: . ,..) 

7. Nosotros .....•......... al campo .66 .86 

8. Yo me .....••.•.•.. a la playa .73 • gc;l 

9. Cuando lleguemos ya se •.•...•••... ido . :l.B .27 

10. Yo .....•...•••.... de la excursión "32 .48 

11. Quiero seguir corriendo •....... me can~e . u. =t 34· 

12. Yo no ...•.......... llamado .64 . 64 

13. Los pájaros cantan ....•...•... vuelan .84 ,86 

14. ¿, ......•..•...•• no vienes? .23 11 :~3 

15. Voy ............• a mi primo • ::-::.6 • :39 



Los items de dificultad media no parece que plantean 

p¡····ob 1 emas: •. 

Indican que dichos objetivos son adecuados a la capª 

cidad del grupo de alumnos de primero y segundo de E.G.B. 

En cuanto a lc.¡s items qu10? pn=.~sE•ntan un,:~ "razonable" 

dificultad o facilidad, tampoco presentan problemas porque es 

co~veniente la existencia de estos items con tales caracteris-

ticas: los dificiles para estimular el esfuerzo y la satisfac-

~ión de la labor bien realizada y los fáciles como medio de-

dar ánimo a los alumnos menos dotados del grupo y para tomar -

un concepto positivo de si mismos en todo el grupo. 

En cuanto a objetivos muy dific1les en ortografia nª 

tur .. al y +rases vemos que apar-ec:en dos y une:¡ r·especti Vc\mentE~ en 

el primer curso, pero éstos desaparecen en segundo curso par-a 

pasar a formar parte del grupo de los dificiles. 

El conocimiento de estos indices de dificultad es im 

portante para la actuación del profesor-, va que le permite in

dagar en algunos casos la causa de la facilidad o dificultad -

de un item en su grupo de alumnos, bien sea por un tr-atamiento 

inadecuado en el proceso de ense~anza-aprendizaje (demasiado o 

poco tiempo>, abundancia o escasez de act1vidades, fuer-te o bª 

ja motivación ..• etc. Estas re-flexiones sobr-e el proceso y rit

mo de aprendizaje permitirán al profesor una r-ectificación 

oportuna y el consiguiente refuerzo o recuperación en el momeo 

t.o adecuado. 

A las consideraciones que el profesor puede hacer -

respecto de la dificultad de un item a~adimos el indice de va

lidez. Un objetivo muy fácil o muy dificil, y con un indice de 
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validez bajo debe ser en principio, suprimido del curso, si el 

indice de validez es suficiente, y mucho más si es alto, la d! 

Presentamos a continuación la tabla de los indices -

TABLA 11 

Indices de discriminación en los items de ortografía natural 

Muy buenos Razonablemente buenos Regulares Deficientes 

"3(l a ~ 39 rm::nos dE;; , 19 

Prim. Seg. Prim. Seg. Prim .. Seg. Prim. Seg. 

l 1 

2 

:::;; -:• . 
t:! 4 

75 5 

b i .. 
-J 

7 

8 8 

9 9 

10 10 

1.1 11 

12 l '";:1 

13 1 ,. 
.... 1 

14 14 

1""' ,_¡ 1 :;¡ 

16 16 

17 17 
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Muy buenos Razonablemente buenos Regulares Deficientes 

Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. 

18 18 

19 19 

20 20 

21 21 

22 22 

:.?~~; 23 

24 24 

25 

26 26 

27 27 

28 28 

29 29 

3() 30 

31 

33 

:34 34 

35 35 

36 36 

37 37 

38 

:.:;9 39 

40 40 

41 ¿~ 1 

4'·' "'" 42 

43 43 
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Muy buenos Razonablemente buenos Regulares Deficientes 

Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. Pri m. Seg. 

44 44 

45 45 

4·6 4·6 

47 47 

48 4f;3 

49 49 

50 5(> 

51 51 

52 52 

53 53 

54 54 

55 55 

56 56 

57 57 

58 58 

59 59 

60 60 

61 61 

62 62 

63 63 

64 64 

65 65 

66 66 

67 67 

68 68 
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Muy buenos Razonablemente buenos Regulares Deficientes 

Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. 

69 69 

70 70 

71 71 

72 72 

73 73 

74 74 

75 7~ ~ 

76 76 

Comparando los índices de dificultad de la tabla 

con los de validez de la presente tabla, observamos que los 

items 12 y 43 (xilófono y boxeador) en pr1mero de E.G.B. son 

muy difíciles, pero además su índice de validez es de .40 y 

.33 respectivamente~ es decir, tienen una validez no muy pro--

nunciada para primero, sin embargo en segundo pasan a ser ----

items difíciles con índices de validez de .53 y .46, estos ---

items bien pueden suprimirse en primero Cal menos el item 43). 

Para interpretar los indices de validez suele utili-

zarse como criterio muy extendido, que los índices de discr~mi 
' '~ l 

nación inferiores a .20 no tienen valor, por le que deben ser 

rechazados; incluso los inferiores a .30 son también de dudosa 

significación. 

En nuestra prueba pueden suprimirse los siguiente• -

items en las pruebas de primero y segundo: 
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Número del item 

1 ,, 

13 

21 

26 

:27 

28 

49 

51 

55 

56 

58 

60 

6:2 

68 

?:3 

Primero 

palabra 

)<ilófono 

navaja 

indio 

león 

tor·ni 11 os 

ventana 

cuaderno 

pingüino 

biberon 

bandera 

corazón 

pincel 

kan guro 

ciervo 

dientes 

Indice de discriminación 

• 40 

.26 

.22 

.21 

• 21. 

.29 

.26 

• 18 

.26 

• 2E~ 

. 20 

?C:' ....... u 

• ::;::o 

.24 

• 15 

.27 

En segundo pueden suprimirse los siguientes items: 

Número del item palabra Indice de discriminación 

18 gusano • 19 

21 león • 10 

25 tortuga .19 

26 pLlel,..ta .28 

28 ventana .27 

53 ár·bol .lB 
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Nú.mero de item palabra Indice de discriminación 

54 ese al E?!"' a . lB 

~)6 b.::mdera .24 

61. elefante .. 19 

6.~::; martil lo .27 

Cuando el índice de validez se acen::é1 o ~.;;obr·epé:<:::;a a .60 

quiere decirse que estamos frente a un buen indicador del ren

dimiento. Si pensamos en los niveles básicos de referencia pa

ra el Ciclo Inicial de E.G.B., podríamos oecir que los items

con un alto indice de validez son los que más influyen en las 

pos1bilidades de aprobar el Ciclo Inicial, es decir de conse-

guir los objetivos para este ciclo. Ouier2 decir esto, que si 

en un conJunto de items des:;tacan unos CL.te:mtos por su elev¿.¡do

indice de validez, sobre ellos debe trabaJar especialmente el 

profesor para que los alumnos lleguen a dominarlos. Esta sele~ 

ción de items lleva a una simplificación dal programa y a un -

refuerzo en aquellos aspectos que lo necesitan. 

En las tablas siguientes e:q3onemos los itt:-:>ms. con mt.<.s; al-

to indice de validez para primero y segundo de E.G.B. dentro 

de las palabras estudiadas en este trabajo . 
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TABLA 12 

Fiabilidad e indices de validez de los items de la prueba de 

primero de E.G.B. 

Número palabra Fiabilidad Indice de validez 

q ir· a.~:;Dl ""!':",..,\ 
G •,, ,1 ,a:~ .31 pUE~dE:: SL.tpl'":i mi rse 

:? guitar-ra '6.3 . 3J. 

.. :·· calcetines .7'5 • 42 .:¡ 

4 pimiento u82 4t!:" • ;.¡ 

c.-,;;¡ huevo .50 ~~ 5~S 

6 ventana "66 .44 

7 cresta .59 .44 

8 prismáticos IQ s:::; .38 

9 séptimo .26 .40 

10 tracto1~ .64 ~38 

1 l quince .76 • 51 

12 cangrejo .64 .59 

l -:r raqLteta .74 r.:. .. ,..) .. _, 14 ~J.s!~ 

14 cat-re .84 .54 

15 e: i g ü.eña .61 .39 

16 gusano .88 .55 

17 caracol .88 <=<= 
~~t • .J._I 

18 avión . 61 . ~::.9 

19 campana .49 • 61 

:;~() tortuga .86 l':"C" 
" ,.J.....J 

2:l paraguas .79 .48 
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Número Palabra Porcentaje Indice de validez 

1'"\""1! 
.L. . .L tambor .51 61:" • ;:;;¡ 

'?oo:r ..:...,.._. na1~iz .68 .39 

24 reloj .67 .38 

7:~~5 ancl c.'l. .75 .47 

~26 imper·clíble 11 3:3 .. 33 pw::~cle supr-i mi. r-·!se 

27 kilo .54· .61 

28 cruz .67 .48 

29 br·azo .66 .66 

30 treinta .63 .56 

31. helado • 2C.f "3:;~ pU€:?d€:? ".;up1~ i mi rse 

":!"'"';\ ·-·..:... zapato .92 .40 

'!""':!" .... •·-· máqLti na .78 .65 

34 hoja . 71 .67 

:-.::;5 jirafa . 6'~ "':!''? ..... •..:.. 

36 bo:<eador . 14 .33 puede• supr-imir· se 

37 bombilla • 47 . 64 

38 juguetes .. 53 .42 

39 plancha • 80 .59 

40 iglesia .68 .49 

41 -fresa .88 .49 

42 hueso • 74 .56 

43 ·f 1 auta .72 .47 

44 árbol 9':.1 . ~- • :3;2 

'+5 escalera • <;>:::;; . 36 

46 manzana .82 C." C.'" ,;:;;¡;:;;¡ 

47 palmera .79 .60 
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Número Palabra Fiabilidad Indice de validez 

48 t?l efa.nte .89 .47 

"1-9 m.;:~¡r ti 1 1 c:l .9:1. ti 4:::~ 

::io corbata . 82 .60 

51 ~sartén .89 . 39 

~52 compás . 58 .49 

t::--:•· jersey .21. ,32 · .. .J .. :. 

5/.l quardi e\ .76 '":!"'") 
M ·-•..:.. 

i:::"t;:;" 
... J\,.J quante~:. .80 • :3;8 

56 t:Jicicleta . ~)4 .56 

57 cu~;:rnos .79 .48 

~j8 veinticinco . 39 .64 

59 payaso .53 .43 

60 ambulancia . 42 .57 

La prueba de ortografía correspordiente al vocabula--

rio del ciclo, para primero de E.G.B. queda finalmente consti-

tuida por sesenta items. 
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TABLA 13 

Fiabilidad e índices de validez de los items de la prueba de 

ortografía de palabras del ciclo, para segundo de E.G.B. 

Número 

6 

-, 
1 

8 

9 

l l 

14 

15 

16 

17 

H3 

19 

20 

21 

Palabra 

oirasol 

cal cet 1 nt-:?<:: 

pimiento 

huevo 

,,ent a na 

cresta 

¡::w i srnát i e os 

s;éptimo 

tractor· 

<:¡u1 nc:e 

;< i l ó+ cm o 

l'"é.<.queta 

cc:\rro 

e: 1 c.J üeñ ,~ 

e: a¡·- a e: o 1 

indio 

a\ii ón 

par-aguas 

Fiabilidad 

.56 

.69 

. T? 

.. 67 

.41. 

.. 75 

"01 

'· lb 

.. 69 

.92 

8 "7 
' 1 

.. bb 

.. t3El 

"fJ1 

.92 

.. 'lb 

.... ~:;:;;~o-

Indice de validez 

.82 

.60 

.72 

"67 

.67 

1:::'7 
...... J .. ) 

.58 

r::·-:·· 
• ~J ·.~· 

• 7 1 

.48 

• 4·8 

.65 

.57 

.42 

.49 



Número Palabra Fiabilidad Indic:e de validez 

:UI tambor . 72 .74 

25 nariz • 81 .61 

26 r·el o .i .75 .56 

27 :mela. .80 . 61. 

28 imperdible .55 .72 

29 kilo .72 .56 

3(> cruz .78 .68 

31 brazo .70 .72 

32 treinta . 69 .65 

33 helado .48 . 4·9 

34· :: apato .94 .. :re:-
• . _'1\.J 

35 máquina . 78 .66 

36 hoja . 72 .68 

37 ji rafa .76 .65 

38 bo:·:eador . 28 .46 

39 bombilla .. 73 .69 

40 juguetes . 66 .64 

41 plancha .83 .58 

42 iglesia .80 .62 

43 fresa .89 .44 

44 CLtadeJ~no .. 83 .51 

45 hLteso .80 .62 

46 pi ngü.:i no .67 .40 

47 flauta .91 .44 

48 biberon .75 .34 

49 m¿'lnzana .89 .. 39 

-321-



Número Palabra Fiabilidad Indice de validez 

50 corazón .86 

51 oalmera .86 

~~ pincel ~L .80 .59 

53 kan guro .87 

54 corbata .82 .51 

55 sartén .89 .39 

56 compés .62 .45 

57 jersey .33 .50 

58 ciervo .36 

59 guardia .91 .58 

60 guantes .88 .50 

61 bicicleta 6 7 . ' .71 

62 cuernos .84 .56 

6:3 dientes .81 .54 

64 veinticinco .50 .46 

~ 
b~ payaso .86 .47 

66 ambulancia .45 .61 

La prueba correspondiente a ortografía de vocabulario 

para segundo de E.G.B. queda constituida por estas sesenta y 

seis palabras. 

Presentamos a continuación las tablas en las que pue-

den observarse los indices de discriminación o validez de las 

palabras del dictado. 
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TABLA 14 

Indices de validez o discriminación de las palabras del dicta-

do para primero y segundo de E.G.B. 

Palabra Muy buenos 

Prim. Seg. 

En ., 55 . 58 

.49 

.54 

c1 F2 .50 

Miguel .50 .72 

Sánc:he;-: .81 

vi ma~;; tt72 

ur·1 .56 • Ll·3 

sombrer-o .77 .77 

azul. .69 .49 

TL! 7 ? . ~ .72 

.58 .56 

Ramiro . 70 

compr· <"- .65 7? . ~ 

para .66 .51 

el .64 .49 

boca.di 11 o .70 .69 

queso .66 "5(l 

y .51 

jamón. .66 .60 

El .78 

Yt~n d (;?d or· .54 5 "" . ~) 

de . 60 

Buenos Regul ar·es Deficientes 

Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg . 

'-:"'1:::" 
111 • •• :, .. J 

~...., 

" ·-1.0: .. 

":"o::' .. _ .. ,_, 

.. 29 

• 1 4 



Palabra Muy buenos Buenos Regulares Deficientes 

Pri m. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. Prim. Seg. 

globos • 6::::; .58 

e~s t.,~ .58 .46 

en .62 .43 

la .63 .43 

plaza . 78 .75 

Mayor C'"':'" 
• .,.J . ..;a .57 

Comparando los indices de dificultad de la tabla n~ 

mero 8 correspondiente a las palabras del dictado con los ind~ 

ces de validez de la tabla número 14 observamos en la tabla s~ 

guiente número 15, los indicas de fiabilidad y validez de las 

palabras del dictado. 

TABLA 15 

Fiabilidad e indices de validez del dictado en primero y segun 

do de E.G.B. 

Palabra Fiabilidad Indice de validez 

Prim. Seg. Prim. Seg. 

En .70 .83 .55 .58 

la .88 .95 .49 . 31 

casa .86 .97 .54 • 14 

de .84 .97 .50 • 14 

Miguel .47 .60 • 50 • 72 

Sánchez .37 .58 .35 • 81. 

vimos .46 . 67 .32 fl72 

un .83 . 91 • 56 .43 

sombrero ~55 .62 .77 .77 
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Palabr-a Fiabilidad Indice de validez 

Pr-im. Seg. Pr-im. Seg. 

c'i\Z U 1 , .74 .88 .69 .49 

TI . ..\ .59 .7:1. .72 q ·7:? 

am:i. gD .63 .84 .58 ~~56 

.42 .58 . 43 .70 

.61 .71 .65 . 72 comor-a. 

. 76 . 87 .66 • ~51 

.78 .87 . 61.1. ,49 

bocadillo .62 ."74 .70 ·q • b . 

aueso . 75 .88 .66 .50 

V .87 .93 .51 n ~)~5 

jamón. .67 .82 .66 .60 

El .63 .79 .78 . 6::'~ 

vendedor- ~55 . 62 • 54 r:::-- ¡;,:,q 
• ,_¡_.; 

.82 ~ <~~S .60 11 :?9 

g 1 obos; .63 .67 . 6::::; .58 

está .72 .B9 .58 .46 

en . 80 .91 .62 • 4~r. 

.79 • 91 .63 . 4~) 

plaza .63 .64 .78 lt '7~i 

Mayor .. 47 .56 C'-;r 
• d-.~· . !57 

A continuación presentamos en la tabla número 16 lo 

los índ.Lce's de validez de 1<:3. "composic:l.ón de frasf'.?s" 
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TABLA 16 

Indices de validez y fiabilidad en composición de frases para 

primero y segundo de E.G.B. 

Núm. frase 

J eliminado 

l.¡. 

6 

7 

9 

1.0 el :i. mi nc~do 

li eliminado 

12 

1 ::::. 

1 0:::' 
,,_) 

16 

17 

1.8 

19 

21. 

Fiabilidad 

Pri m. Seg. 

.50 

.68 .. 70 

• 80 .82 

.66 .75 

.45 

8 ? . ~ .95 

.66 .86 

.75 9 ''0!' 
"* ·-' 

.84 • t39 

.84 . 98 

.80 .98 

.66 .75 

.66 .86 

.. 70 9 o:::· 
• ,_¡ 

.73 .89 

• 18 .27 

.48 

. 11 

.64 .64 

.84 .86 

• ::::.9 

Indice de validez 

Prim. Seg. 

. 40 1.[-3 

. 74 72 

. 64 60 

. 36 . 6El 

. 79 . 80 

. 59 . ~5::-~; 
M 76 " 

1=',_.1 
,_J ,::. 

. 56 . ::::;y 

. 56 . 49 

. 31 . 14 

. 36 . 14· 

. 68 . 59 

. 68 . ::::;5 

. 7'./ . ~::;3 

" 71. . 49 

. .t:¡.':.> 
~-

!:j ::~; 

. ~- 1 . ~:j 1 

. 49 . 65 

. 59 . 58 

. 56 . 52 

. 36 ' 39 

. ::::;o . :3:=.i 



En esta prueba de composición de frases, los indi

de discriminación son lo suficientemente altos en primero co

mo para mantener en la prueba final las 22 frases. Pero en se

cundo las frases número 1, 10 y 11 desaparecen debido a su ba

ja validez, quedando constituida la prueba final por 19 fra--

ses. 

Para completar la prueba de evaluación escrita en e] 

C1clo Inicial los alumnos fueron evaluados en caligrafía te--

niendo en cuenta; 

a) El trazado de las letras mayúsculas. 

b) La realización correcta de las letras minúsculas~ 

sus ligaduras, separaciones y adecuada disposi

ción en el papel. Esta evaluación se realiza a 

través del ejercicio presentado como composición 

escrita, ya que en este trabajo el alumno no es 

sometido a un ritmo de velocidad como puede ser 

en el dictado y tampoco a través de la copia oor 

las implicaciones que este trabajo de una repro-

ducción del modelo a copiar. En la expresión es-

crita el ni~o actúa en plena libertad tanto en el 

ritmo de escritura como en la producción de los -

signos gráficos. 

el La evaluación de la composición escrita, se hace 

a través de ordenación y complementación de fra-

ses y mediante la expresión escrita de un texto 

leido por el profesor a los alumnos. 
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5. 3. Tercera fase. Aplicación del test de escritura 

T.E.C.I. 

Una vez aplicada la prueba piloto y realizados los -

estudios Y correcciones pertinentes se elaboraron las pruebas 

definitivas que fueron aplicadas en mayo a los alumnos ~e se

gundo v en junio a los de primero el a~o 1.985.Esta aplicación 

se llevó a cabo siguiendo las mismas instrucciones y en las -

condiciones establecidas para la investigación general. 

Para garantizar el nivel de dificultad de la evalua

ción de la escritura que el T.E.C.I. pretende ofrecer~ se con

sideró que no bastaba con cuidar la elección de items en cuan

to a su contenido. Otros aspectos, más bien de tipo formal, pª 

rece evidente que puedan juzgar un papel importante en este 

sentido. Ellos nos llevaron a: 

1. Emplear el mismo tama~o y forma de letra a los -

que están acostumbrados los niRos, es decir, el que se utiliza 

en sus libros escolares, y que responden a una representación 

lo más esquemática posible de las grafias. De este modo no a~ª 

dimos dificultades "injustificadas" al trabajo del alumno du

rante la evaluación. 

2. Los dibujos igualmente han sido seleccionados de 

los distintos libros de texto de primero y segundo de E.G.B., 

no obstante si algún alumno tuviera dificultad en el reconoci

miento del dibujo y esto le impide escribir la palabra corres

pondiente. El profesor con los alumnos antes de empezar a es

cribir va nombrando la palabra correspondiente a cada dibujo. 

3. Para el trazado de letras mayúsculas, no se ha s~ 
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leccionado ning~n modelo~ dejando libertad al alumna, ya que 

se le presenta el alfabeto en letras minúsculas de imprenta. 

4. En la expresión escrita se ha seleccionado un te

ma conocido por los ni~os y tratado en sus libros de texto o -

lecturas. 

6. DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS DEL T.E.C.I. 

El test T.E.C.I. consta de pruebas correspondientes 

a caligrafía, ortografía y composición escrita. A continuación 

pasamos a describir cada una de las pruebas. 

A> CALIGRAFIA 

Esta escala está constituida por dos pruebas; 

Primera parte. Consiste en el trazo de las letras mayúsculas. 

Segunda parte. Observación de la realización correcta de las 

letras minúsculas, sus ligaduras, separaciones 

y adecuada disposición en el papel. 

En la primera parte, se trata de realizar las 29 

letras mayúsculas correspondientes al orden alfabético pre--

sentado en letras min~sculas de imprenta; es decir de caligra

fía lo más esquemática posible; a, b, e, eh, d~ e, f, g, h, i, 

j,k, 1~ 11~ m, n, ~, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. 

En la segunda parte. A través de un escrito (campos! 

ción escrita) realizado libremente por el alumno, es decir sin 

exigencia de velocidad ni copia de modelos. Evaluamos las si-

guientes aspectos: 

a) Claridad. Consiste en escribir dentro de las palª 

bras, cada letra con su forma exacta. Cuando se realiza el ---
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diacnóstico del escrito se tiene en cuenta: 

Deformaciones de letras redondas, si el alumno no 

c:ierr.:!\ el círculo de la "a" o eleva el gancho de].,:~"<~". DE:\ndo 

luq;:~r a confusiones de "ce" "u" y de "o", respectivamente. 

- Si no cier·ra el círculo de la "d" y se lee "el". 

Lo mismo pLtede decirse con 1 a "g 11 , 11 q 11 ••• , etc. 

Hacer la "n" como "u". 

Letras trazadas en varias part.es que no sean la 

'',t":l''~ ''d'', ''q''~ ''q'' ..• ut"?tc. 

tes. 

uk". 

Trazos ver·ticc.des añadidos a :tas "m" y "n". 

- Supresión del al~ e o::> de 1 a "p" o traz ade1 en dos par-

- Mal contorno de los bucles, 

Angulas en arcos de las "m", 

"b 11' 

"n" 
' 

11 1" 
' 

11 i 11 ~ 

11 f 11' "h" !1 

11 l.! 11 • 

Desaparición de.~ los arcos de las "m" v d<;? la "n". 

Línea d€~ le.~ "f" transformad.::\ .. 

Palos de la "t" mal colocados. 

Líneas retocadas. 

b> Uniformidad. Hay en nuestro alfabeto una letra 

que sube~ y baja la "f". Hay letra~=~ que suben como: "b", "d", 

"h", "1", "11"~ "t.", "k". Hay letl~as que bajan cc>mo: "g", "j" 

"p", "q", "y", "z". El r·esto son la~~ que llamar:í.;arnos letras P§ 

queñas: " a •. , u e u !' .. e •• !1 .. i u , o m u , ,, n .. ~ lll"WII 

n ' 
,, 0 ,, , ,, r 1' , ,, 5 ,, ~ ''t..t ,, , 

uwn 111 

Las letras que suben y bajan deben tener doble longi 

tud que las letras pequeñas. Es decir, las letras podemos rea-

!izarlas en tres planos: superior, medio e inferior. Las le---
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tras peque~as dentro de una misma palabra deben conservar el -

mismo tama~c. Es decir, observaremos si la regularidad y cons

tancia de las letras se mantiene en los p~anos medio, superior 

e 1nferior. 

e) Espaciamiento. Se consideran los espacios entre -

un2 letra y otra dentro de la misma palabra, espacios entre 

una palabra y otra, espacios entre lineas. La separación entre 

lineas debe ser suficiente como para evitar que las letras que 

suben y bajan se introduzcan sobre la linea horizontal de la -

escritura. Los espacios entre palabras deben ser suficientes -

para poder apreciar la separación. 

d) Ligaduras. Todas las letras que forman una pala-

bra deben ir ligadas entre si. Buscaremos en el texto el máxi

mo de letras unidas. Asi, nos detendremos en los enlaces de--

e) Inclinaciones. Llamamos ángulo de inclinación al 

formado por los rasgos o trazos descendentes de las letras, en 

relación con la base lineal, en los tres planos. De acuerdo 

con estos planos, consideramos tres clases de escritura: l.Dé§ 

trógira o inclinada a la derecha. 2. Sinestrógira o inclinada 

a la izquierda. 3. Escritura vertical. 

f) Márgenes. Se atiende tanto a los laterales dere-

cho e izquierdo como a los superiores e inferiores. 

g) Limpieza. Por limpieza entendemos la carencia de 

manchas, borrones, tachaduras, maltrato del papel ... etc. 
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B> ORTOGRAFIA 

Esta escala consta de dos partes para cada curso~ 

La primera parte para primer curso consiste en escri 

bir la palabra correspondiente a un dibuje o imagen. Cada item 

cnnsiste en un dibujo encerrado en un cuadro, al pié del cuál 

existe un espacio en blanco destinado a rellenar por el alum-

no. Esta primera parte consta de 60 items para primero y 66 pª 

r-a. segundo .. 

La segunda parte consiste en un dictado cue incluve 

el empleo de mayósculas al principio de escrito, nombres pro-

PIOS y después de punto. Además supone la aplicación de reglas 

como el empleo de "m" ,:~ntes de "p" y "b". 

C) COMPOSICION 

Esta escala consta de dos partes: 

La primera, consiste en la composición de frases de

sordenadas y complementamiento de frases mutiladas. Para crim~ 

ro la prueba consta de 22 frases y para segundo de 19. 

La segunda parte de esta prueba de composición está 

dedicada a la exposición por escrito de un te:·:to sobre "Las c;L 

gUe~as'', que leerá el aplicador de la prueba. En ella se obse~ 

van; la estructura de la exposición, ideas, originalidad, mady 

,,..ez .... et.c. 

El contenido de las pruebas del T.E.C.I. hacen refe

rencia a los objetivos establecidos en los Programas Renovados 

del Ciclo Inicial. Al distinguir cada item por el indice de V§ 

-332-



lidez Y dificultad permite organizar el programa, de tal forma 

oue adquieran una peculiar consistencia y un todo orgánico en 

el cuál cada aprendizaje sirve para apoyar el aprendizaje o a~ 

sición de otros objetivos. 

Medir con cierta objetividad el dominio de la orto-

arafia del vocabulario del ciclo, aplicación de ciertas re---

glas, el uso adecuado de mayúsculas ... etc. no constituyen un

croblema complejo desde el momento que las patrones de confroo 

tación existen ya dados en las reglas y principios dados en la 

gramática o Lengua Espaffola. La medida del nivel de compleji-

dad exigido está también dada, por las exigencias de los cont~ 

nidos minimos de los Programas Renovados del Ciclo Inicial. Si 

bien los aspectos ortográficos son fácilmente identificables y 

medibles Y existe un acuerdo general respecto a lo que es co-

rrecto o no, elementos de composición escrita, tales cama orgª 

nización de ideas, riqueza, originalidad •... etc. representan

caracteristicas dificiles de precisar. Affádase a lo expuesto, 

que dichas características suelen darse de moda muy diversa a 

lo largo del desarrollo del educando en el ciclo a a través de 

sus capacidades individuales, es necesaria por tanto contar 

con baremos en les distintos cursos (primero y segundo) v de -

los distintos aspectos: caligrafía, ortografía y composición -

escrita. 

Con el fin de determinar una clasificación jerarqui

zada de la evaluación de la escritura, seffalamcs les objetivos 

más especificas del aprendizaje del lenguaje escrito en el Ci

clo Inicial y que corresponden a las ámbitos: cognoscitivo, -

afectivo y psicomotor. 
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1. Objetivos de dominio cognoscitivo. 

Dominio cognoscitivo. Esta vert1ente cognoscitiva iD 

cluye ''aquellos objetivos que se hallan er relación con el re

cuerdo Y el conocimiento y el desarrollo de las actitudes v dg 

te<::' i nt.el c~c:tLlal es" ( 18). 

Conocimiento. 

El conocimiento comprende el recuerdo de los concee 

tos especificas y universales, el de los métodos y de los pro

cesos o finalmente el de unas normas, estructuras o situacio-

nes. Los items estimulan fundamentalmente el recuerdo o rec:ong 

cimiento de materiales cognoscitivos almacenados. 

El conocimiento específico incluye el recuerdo de 

fr~gmentos específicos de una información, sin que por ello 

pierdan su significación. 

El conocimiento de la terminología implica el c:onoci 

miento de los símbolos verbales y no verbales con el fin de -

orecisar la comunicación v sintetizar la información. 

El conocimiento de hechos específicos representa la 

memorización de nombres, lugares, acontecimientos ... etc. 

El conocimiento de convenciones, significa los modos 

convencionales de tratar y presentar ideas o fenómenos, como -

puede ser el conocimiento de reglas de ortografía. 

El conocimiento de tendencias y secuencias incluye 

el conocimiento de procesos, orientaciones y dinámica de los -

fenómenos en relación con el tiempo. Elle implica conocer la 

tendencia de los fenómenos culturales, las fuerzas que gobier-



nan laf.; :-;ituaciones de cambio .... f.?tc:. e_J·ern¡:Jlo "conoc.c.~.r- 1 1 é ,, . os.; J(~ll -·' 

ficas efectos sociales que supone escribir sin faltas de orto-

Cuan el o una o. er··son a dE~b E! "='+ "'"'.!::-.t·.L' ,,,... .., l QLlr' -_, '·- ·¡ e· r· ·'c; ó•·· -·l 
"" "" '"'' "'" - ''" .., <::\ .. ,) "' ...... 't L. 

comprobar:lón, siempre hecha mano de algún criterio previo al 

que se sometan o que sirvan para evaluar los hechos, ocinio---

nes, orincipios ..•• etc., criterios utilizados para valorar la 

calidad de la escritura o de la composición escrita. 

A cont1nuación pres0ntamos algunos objetivos de es--

critura que corresponde al dominio cognoscitivo dentro de la -

escritura. 

Conocimiento preciso y amplio del vocabulario especifico del 

ciclo. 

Conocer las caracteristicas de las cigUe~as y su vida Che---

chos especificas). 

·- In:ic:iar· pa.r··a la comunicación esc.:r-ita. <ter-minolog:í.a) 

Conoc1m1ento especif1co sobre temáticas que sean motivo de 

la comunicación escr-ita. (hechos espf:?cificos). 

- Conocimiento del razonable ordenamiento de ideas que debe --

mostrar una comunicación escrita. ( convenci enes) . 

- Conocimiento de las reglas necesarias para obtener- una escri 

t ur- a 1 eg i b 1 e. (e r- i ter· i os) • 

nes; puntuación, concordancia, uso de mayúsculas y minúscu--

li:~s. (convenciones). 

Saber como se construye una oración simple (convenciones). 

Saber como se redacta un relato, descripción .. etc. <convencig 

nes) • 
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Saber como se construye una oración com~uesta. (convenciones) 

-Conocer reglas de ortcgrafia. <convenciones). 

Conocer los benéfi.cos efectos sociales cue proporciona un es 

crito legible, limpio y bien presentado. <tendencias y se--

cuencias). 

- Conocimiento de los criterios utilizados para valorar la ca

l 1dad general de la escritura. (conocimiento de criterios). 

Saber establecer concordancia entre las d1versas partes de 

la oración). 

Comprensión. 

El alumna debe captar el sentido directo de una co

municación verbal, pictórica, simbólica ... etc. Es la proyec

ción de una clase de comprensión por la que el individuo logra 

enterarse de las ideas fundamentales de ur mensaje, pudiendo -

aplicarlas sin que le sea preciso relacionarlas con otras mat§ 

rias ni llegar a sus últimas consecuencias. 

Mediante la transferencia o traslación se pone de r§ 

lieve la exactitud con que se comenta un mensaje o se transfi9 

re de unas expresiones verbales a otras. La transferencia se -

mide a través de su precisión y exactitud, es decir·, ten1endo 

en cuenta el grado con que se mantiene la =omunicación primiti 

va a través del proceso~ aún cuando se modifique la forma de -

comunicación. 

En la traslación se deja inalterable la esencia ori

glnal del material afectado. La interpretación, en cambio, ac

túa sobre la comunicación estableciendo un nuevo punto de vis

ta o un nuevo ordenamiento de materiales. El sujete debe com--
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prender las interrelaciones existentes entre los diferentes -

elementos de una totalidad, diferenciar l!J accesorio de lo fuo 

rlamental, comprender las características ~el marco de referen

cia. La interpretación implica un reordenamiento, una reestru~ 

turación e una nueva perspectiva del tema. 

La extrapolación, supone la ampliación de los temas 

más allá de los datos con objeto de determinar las implicacig 

nes, consecuencias, efectos ... etc. que responden a las condi-

ciones de un mensaje expuesto. 

Objetivos de escritura que pueden incluirse dentro 

de la cateqoria de comprensión se~alamos entre otros muchos -

los siquientes: 

- Habilidad para exponer por escrito un tema leido, con un leo 

guaje sencillo y fácilmente comprensible. <traslación). 

- Capacidad para captar el concepto global expuesto oralmente 

y redactado por escrito. (interpretación). 

Ampliación más allá de lo expuesto oralmente con objeto de 

determinar las consecuencias, implicaciones .... etc. (extraog 

lación). 

Aplicación. 

Supone la proyección de los conceptos o reglas abs-

tractas a casos especificas o individuales. 

Un objetivo de esta categoria puede ser: 

Aplicación de normas y reglas de carácter general para la e§ 

critura en ~1 Ciclo Inicial. 
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Análisis. 

Supone la habilidad para dividir un todo en sus par

tes y entender sus interrelaciones y medios de organización, -

trata de poner de relieve la relativa jer~rquización de las -

ideas de un mensaje y hacer más explicitas las relaciones en-

tre ellas. El proceso de análisis pone de manifiesto como se -

halla estructurado el mensaje y explica el modo en que se des0 

rrolla el proceso de sus consecuencias, d~ sus origenes v de -

su estructura. Asi distinguimos: 

tes: 

a) análisis de elementos que supone la identifica--

ción de los elementos incorporados de forma expli 

cita o implicita en una comunicación. 

b) Análisis de las relaciones, que supone las cone-

xiones e influencias reciprocas entre los elemen

tos v partes del mensaje. 

e) Análisis de las formas de estructuración, que su

pone descubrir la estructura v organización de un 

mensaje o tema, su trabajo facilita la compren--

sión y evaluación del mensaje o tema. 

En esta categoría se incluyen los objetivos siguien-

Habilidad para comprender las relaciones existentes entre -

las distintas palabras de un texto (análisis de relaciones). 

- Capacidad para comprender las bases, la estructuración y la 

mecánica indispensables para dar a un mensaje el sentido de 

unidad. <análisis de las formas de estructuración). 
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Síntesis. 

La síntesis, supone agrupar todos los elementos y -

oartes cara constituir un todo. De nuevas y originales combini 

~iones pueden surgir productos desconocidcs hasta el momentc.

Representaria hasta cierto punto, la formación de conductas --

e r eiO\d Ot'" "'' <::>. 

Como el proceso de síntesis puede darse con algunas 

diferencias y grados de complejidad~ según el propósito y matg 

rial que intervenga, se reconocen categorías: 

- Elaboración de un mensaje único~ mediante el cuál 

el alumno es capaz de transmitir las ideas, sentimientos o ex-

perie~cias por escrito. 

- Elaboración de un plan o serie programada de acti

vidades. Supone la creación de un plan de trabajo o fijación -

de un proyecto de actividades. 

- Deducción de una serie de relaciones abstractas. 

Frente a una serie de hechos, fenómenos o argumentos ... etc. el 

alumno debería formular una serie de abstracciones o generali-

Dentro de esta categoría de síntesis incluimos obje

tivos de escritura como los siguientes: 

- Aptitud para redactar a través de una esmerada estructura-----.. 

e i ón de :ideas y frases. (el aborc'lci ón de un mensaj<:-:). 

Capacidad para contar por escrito una experiencia personal. 

(elaboración de un mensaje). 

Capacidad para escribir empleando una adecuada y correcta oc 

ganización de ideas y modos de expresarl~s. 
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- HsbiJidad para sintetizar informaciones en una comunicación 

orgánica y coherente. 

Evaluación. 

Esta categoria tiene por misión esclarecer los obje

tivos que preconizan capacidad para valorar un objete, idea, 

punto de vista~ conducta •.•. etc. Al analizar una composición 

se la puede juzgar utilizando algunos criterios internos como: 

claridad, precisión de términos, logicidad de argumentos. ver0 

cidad, calidad de recuerdos y citas ... etc. También podríamos 

comparar la composición con los mejores trabajos de la clase. 

Un objetivo de evaluación dentro del tema que nos -

ocupa, como es la escritura, puede ser: 

- Habilidad para destacar con objetividad el mérito de la pro

pia expresión escrita~ mediante la comparación con modelos -

acreditados. 

Habilidad para valorar la composición es~rita en mérito a su 

consistencia interna. 

2. Objetivos de dominio afectivo" 

Dominio afectivo. La vertiente afectivo-moral, pre

senta difi~ultades, algunas de las cuáles son dificiles de sal 

var en el Ciclo Inicial. Nosotros proponemos como objetivos de 

este dominio para la escritura los siguientes: 

- Recepción. Supone una sensibilización del alumno -

ante la existencia de aspectos a considerar de valor Y prestar 

atención~ como son los estéticos de la escritura, limpieza y-
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buen gusto. La conciencia es casi una actjtud meramente cogno§ 

c:it.iva. 

- Respuesta. El alumno en cierto modo adcuiere un 

compromiso hacia los estimules, dado el interés que despierta 

en sus motivaciones. 

Ejemplos de objetivos de esta clase serán: 

Tomar conciencia del nivel de cultura qLe se alcanza si se -

adquiere un buen dominio de la comunicación escrita. 

- Tomar conciencia de los elementos estéticos de la escritura. 

(limpieza, orden~ presentación ••. etc). 

- Conformidad con la respuesta. Las conductas represen 

tan un,::t. especie de "acatamiento" a los est:í.mLtlos provoc<ados en 

la fase anterior. Ejemplos: 

- Observar limpieza y buen gusto en la presentación de un tra

bc~.jo escrito. 

- Buena disposición para observar las reglas de crtografia. 

- Evidenciar interés por acrecentar el vocabulario. 

- Buena disposición para responder. La actividad volun 

taria y aceptada con gusto, es la clave de esta subcategaria. 

Se deduce que el alumno se entrega a la actividad no por temer 

a un castigo , sino por propia voluntad. EJemplos: 

- Aceptar con gusto la costumbre de adoptar una posición co--

ta para escribir. 

Mostrar marcado interés por escribir de la mejor forma. 

- Preocuparse porque sus escritos sean legibles y comprensi--

bles claramente. 

- Satisfacción con la respuesta. Las conductas de es--

tos objetivos se acampaRan de una sensaciór de satisfacción, 
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de una respuesta emocional de placer, gusto y agrado. Entre -

otros podemos citar los siguientes objetivos: 

Experimentar satisfacción en el logro d8 una letra que pro-

qresivamente vaya aumentando su nivel de calidad. 

- Mostrar satisfacción en todo escrito que presenta con esmero 

y cuidado. <alineamiento, uniformidad de tama~o~ márgenes, 

limpieza, ..... etc). 

- Valoración. El alumno es motivado por el valor con§ 

cientemente admitido de los estimules que orientan su conduc-

ta. La valoración implica hallarse motivad~ por la libre entrg 

ga del alumno al valor básico que regula 1~ conducta. 

- Aceptación de un valor. El alumno es identificado 

ya, como portador de la actitud hacia el objetivo del deseo de 

mejorar su calidad de escritura. Ejemplo; 

- Incrementar constantemente el deseo de desarrollar la habili 

dad de escribir con eficiencia. 

3. Objetivos de dominio psicomotor. 

Dominio psicomotor. El ~ominio o ámbito ps1comotor 

se centra en conductas manipulativas o motrices. 

La percepción es un primer paso esencial en el acto 

motórico de escribir, que consiste en la toma de conciencia de 

los signos gráficos, formas, rasgos, ligaduras ••. etc., es de-

cir, sucone la toma de conciencia de las cualidades y relacio

nes entre las grafias. Constituye la cadena principal situa--

ción - interpretación - acción que orienta la actividad psico

motriz de la escritura. 

La traslación supone la relación de la percepción --
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con la acción en la realización del acto motor (escribir). 

La disposición o ajuste preparatorio para la escritu 

Disposición mental, "concentre.ción" en sentido in-· 

telectual para conseguir el acto ~otor de la escritura. 

Disposición fisica, que supone concentrar la ateo 

c1ón en las necesidades corporales, posturas y posiciones co-

r~ectas del cuerpo~ mano, brazo, antebrazo .•. etc.~ para efec-

tuar el acto motor de escribir. 

- Disposición emocional es la actitud favorable para 

la realización de la escritura. 

Respuesta guiada. Constituye el paso inicial en el -

desarrollo de la habilidad escritora, y el énfasis se pone en 

las habilidades parciales que componen la habilidad total. En 

pt'"inclpio constituye una "imitación" de la ejecución del ,:_u::to 

matar, como respuesta directa a la percepción de otra persona 

que lo ¡~f.~,:d iza, pos ter i ot~meiite con el 11 ens:\yo errror· 11 , quE! pu~1 

de ser definido como un aprendizaje de respuestas variadas en 

el que la respuesta apropiada se selecciona de entre las res

tantes. 

El mecanismo, supone que la respuesta aprendida se -

convierta en habitual. El alumno llega a lograr una cierta ceo 

fianza y cierto grado de habilidad en la conducta escritora. 

La respuesta compleja abierta, er este nivel, el --

alumno ejecuta el acto de la escritura sin vacilación, cono--

ciendo la secuecia y procediendo con confianza. La destreza mg 

tora ha de efectuarse con gran facilidad y control muscular, -

sumamente coordinada. Como objetivos del dominio psicomotor pg 
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demos incluir los siguientes: 

- Lograr fluidez v velocidad escritora copo respuesta de una -

i::-)I.JC'!"'·,.;.J coo1rc!i nD.ci. ón vi. f::.omoto¡~,:;... 

- Lograr una aceptable destreza en el manejo de diversos in~-· 

trumentos empleados en la escritura (lápiz, tiza, boligr¡to~ 

7. ADMINISTRACCION. 

7.1. Instrucciones generales. 

L.a aplicación de las pruebas de ~scritura es senci--

lla. Los cuadernillos contienen una serie de dibujos debajo Je 

los cuales el niRo ha de escribir el nombre correspondiente. 

El examin0dor identificará en voz alta con los niRos el nombre 

oue corresponde a cada dibujo. 

Cuc"'l.nc!o <:;e aplica a ni río~;, muy pequeños ( qtH:·~ no h<:..n ··--·· 

cumpljdo los seis años) es conveniente hacerlo en grupos poco 

numr:::'rCJso::;, si esto no es posiblE?~ !SE'! r"ec:omienda qup i··!·:'1Va. a.lcJu .. -

na persona ayudando al examinador. 

~s preciso que en la portada de cada cuadernillo CU§ 

de escrito con toda claridad el nombre del niño, sus apelli-

dos, edad y nivel. Si éste no es capaz de escribirlo, se le-

prestaré ayuda. A veces resulta útil escribir los nombres de 

todos los niños con anterioridad, poniendo sumo cuidado al en-

tregar los cuadernillos a cada ni~o. 

Para comenzar la aplicación se sitúa a los ni~os en 
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la clase. tan separados como sea posible. 

La aplicación eel T.E.C.I. es se~citla v amena. Si -

se considera necesario, se harán algunas pausas o incluso se -

empleará más de una sesión, teniendo en cu~nta factores tales 

como motivación~ atención, fatigabilidad ...• etc. de los ni~os 

que están realizando la prueba. 

Se recomienda que el orden de aplicación~ sea el mig 

mo que se presenta en el cuadernillo. 

Es necesario que el examinador tenga preparado, de -

antemano, todo el material necesario y, por supuesto, que esté 

perfectamente entrenado en la aplicación, para que aplique la 

prueba sin interrupciones ni titubeos. 

7.2. Instrucciones específicas de aplicación. 

ORTOGRAFIA 

Parte A. Dominio de la ortografi~ natural y del vocª 

bulario propio del Ciclo Inicial. 

Cuando los cuadernillos están entregados a cada alum 

no, se dice: 

Teneis todos un cuadernillo como éste (mostrar). Va

mos a hacer algunos trabajas en el cuadernillo que os he dado. 

Escuchadme con atención y haced lo que os vaya diciendo. 

Ahora pasad la hoja y dobladla como hago yo (se do-

bla la hoja hacia atrás de modo que quede a la vista la página 

2). Como veis, en esta hoja hay muchas filas de dibujos, y ca

da dibuje esté dentro de un cuadre con un número. 
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Para cada dibujo os diré el número que tiene y des--

Vamos a ver unos ejemplos, para que aprendais como -

se hace. cuando sepais continuareis vosotros sólos. 

Comenzamos con el dibujo del primer cuadro, poned el 

dedCJ sol-:we él para no equivocaros, "es Ltn libro". En el cu,3.dl~o 

que le sigue, poned el dedo otra vez y me decis que dibujo es, 

"son ·flores" (r~esponden los alurnnos). Ahor·a, ponel'" e:"":!l dedo E?n 

el sj.qu1ent.e cuadro y os diré que dibujo E!s, "es un<:\ casa" y 

el siguiente una "pera". 

Dejad el lapicero en la mesa, si algún niRo lo tiene 

en la mano. Vamos a decir el nombre de cada dibujo del cuader-

nillo. 

El aplicador va nombrando cada una de las dibujos cp 

Prueba de primero de E.G.B. 

Poned el dedo en el cuadro n1)mero 1 es un "girasol" 

11 11 11 " 11 11 11 2 es un "guitarra" 

11 " " 11 11 11 " 
..,.. . .:_, son unos "c:al.cet.inet::" 

11 11 11 11 " 11 " 4 "p:t mi f.:?nt.o" 

5 "huevr.:l" 

6 "ventana" 

'7 "cresta" 

8 "prismáticos" 

9 "séptimo" 

10 

11. "quince" 
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Poned Rl dedo en el cuadro namerc 12 
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l. f.!· 

15 

16 

1. 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3() 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

"c:ang,~ejo" 

"r<:\queta" 

"e: i q üeña" 

11 gus.::~no 11 

"caracol" 

"aviqn" 

"pa1~ aguas:." 

"tortugc:\ 11 

"to.\mbor" 

"nar·:lz 11 

"¡~el oj" 

"anc l i3" 

"imperdible" 

"kilo" 

"cruz" 

"br a:~ o" 

"veint(='" 

"helado" 

"zapato" 

"máquina" 

"hoja" 

"jirafa" 

"bo:-:e<:\dor-" 

"bombilla" 

"pl.::\ncha" 



Poner el dedo en el cuadro 40 "iglesia" 

41 

42 "hue:;cl" 

43 "flauta" 

44 

45 

46 

47 

48 "elr.:?fante" 

49 11 mc<r ti l 1. o" 

50 "cor·bata" 

51 "s.::-..rtén" 

52 "compás" 

53 "je¡~~:;ey" 

54 "gu.ar-di.a" 

"quc:tnb::s" 

"b :i. e: :i e:: 1 et <~" 

"cuernos" 

58 "veint:lc::inc:o" 

59 "paya.so" 

60 "ambulancia" 

En segundo de E.G.B. se siguen las mismas instrucc::ig 

nes oue para primero, la única variación es el número de items 

que aumenta en seis. 

la aplicación se hace como sigue: 
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Segundo curso de E.G.B. 

Poned el dedo en el cuadro número 1 es un "girasol" 

2 "guitarr·a" 

3 "c:alc:etines" 

i.!· "pimiento" 

5 "huevo" 

6 "ventana." 

7 "cresta" 

8 "prismáticos" 

9 "séptimo" 

10 "tractor" 

11 ''quince" 

12 ·'>:ilófono" 

1.3 ''navaja" 

14 "cangrejo" 

15 "raqueta" 

16 "car-ro" 

1 7 " e i g ü.e ñ a" 

18 "car·acol" 

19 "indio" 

20 "avión" 

21 "campana" 

22 "paragLtas" 

23 "tornillos" 

24 "tambor" 

25 ~·narizu 

26 "reloj" 
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Poner el dedo en el cuadro 

-···35<)--

27 

28 

:.29 

::so 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Lj.(l 

4l 

42 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

5::? 

53 

"ancla" 

"impetrd:í.ble" 

"kilo" 

"c:ruz" 

"br·azo" 

"veinte" 

"helado" 

"zapato" 

"máquina." 

"hoja" 

"jirafa" 

"bo:·:eador" 

"bombilla" 

"juguetes" 

"plancha." 

"i gl e::;.:i. '"" 

"cuaderTiO" 

''huesn" 

"pingüino" 

"flauta" 

"biberon" 

"manzana" 

"corazón" 

"palmer·a" 

"pincel" 

"kanguro" 



Poner el dedo en el cuadro 54 "corbata" 

55 "sa,~tén" 

56 "compás" 

57 "jersey" 

58 "ciervo" 

59 "guardia" 

60 ,, guante~:;" 

61 "bicicleta" 

6? 
~- "cuerno~;" 

63 "dientes" 

64 "veinticinco" 

65 "payaso" 

66 "ambL.tl anc i a" 

Una vez localizados los nombres de cada dibujo, el -

e:·:arninador· dirá: 

"Como veis hemos conocido todos los dibujos del cLta-

dernillcJ". "Ahor·a volvemo1s a la página 2, ).a primera que hemos 

visto". "Vais a fijaros como debajo de 1 os cuatro pr· i mer·o~::; di-.. 

bujes están escritos sus nombres. "En el resto de los dibLdoc.::. 

teneis una linea para escribir vosotros el nombre que corres--

pende''. Si en algún dibujo no os acordais del nombre levantais 

la mano que yo os diré como se llama, para que podais escribir 

sL.l nombre. 

Se deja libremente al alumno para que vaya realizan-

do el trabajo, no hay limite de tiempo. Terminada la prueba el 

niRo debe tener un descanso. 
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Segunda parte. Dictado. 

Se comienza diciendo a los niRos: 

"Como veis 1 ahora en el cuadernillo no hay dibujos. 

pone dictado~ porque vamos a hacer un dict.ado". 

El maestro leerá, con toda corrección fonética y con 

la mejor entonación el texto. 

Con voz alta y muy clara el maestro irá dictando el 

texto, siguiendo las pausas de las barras (/), cada trozo en-

tre barra y barra se leerá dos veces. La velocidad con que se 

dicte tendrá en cuenta que el alumno más lento debe tener tiem 

tiempo suficiente para escribir el fragmento oido. 

Dictado 

En la casa de Miguel Sánchez,/ vimos un sombrero 

azul./ Tu amiao Ramiro/ compra para el bocadillo/ queso y ja

món./ El vendedor de globos/ está en la plaza Mayor./ 

COMPOSICION ESCRITA 

Primera parte. Composición de frases. 

Antes de proceder a la aplicación de esta prueba, el 

examinador deberá preparar el material. Entregando a cada alum 

no su cuadernillo. La información necesaria para la realiza--

ción de esta prueba está impresa en el cuadernillo, no obstan

te es preciso comenzar la aplicación presentando el cuaderni-

llo en la parte qLte pone "COMPOSICION ESCRITA". {-1 los niños Sf:! 

les dirá: 
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"Fijaros ahora vamos a trabajar· •:ada uno en nue!str·o 

cuaderno". 

"F'r i mer-o os encontra.J~ei s unas frases donde 1 as pala

hr·as están desordenadas, debajo de cada frase hay una linea en 

blanco para que escribais cada frase con las palabras bien or

denadas. 

A otras frases les faltan palabras, hay unos huecos 

en les cue debeis de poner las palabras que faltan. 

Se permitirá que cada alumno trabaje a su ritmo~ no 

existe tiempo limite para la prueba. 

Terminado el trabaje el niRo disfrutará de un desean 

so, pero no se recogerá el cuadernillo. 

A continuación presentamos el modelo de la prueba a 

Composición de frases. 

Vamos a escribir correctamente las frases siguientes: 

1. del amigo El perro es buen un hombre 

2. hormigueros hormigas viven Las en los 

3. la abejas miel Las fabrican 

4. Los ladrillos casas para sirven hacer las 

-3:-i3-



5. oián las ovejas y balan pájaros Los 

Vamos a completar estas frases. 

l. Venimos campo 

2. Venqo .....••..••••••...•• habitación. 

iJ.uiero sa 1 i r ........... . jugar. 

4. Subo ......••.•.••..••... escaleras. 

5. Juego •.•...••.••••.•...•.•• amigos. 

6. Estarnos .... clase. 

7. Te pareces .. hermano. 

8. Nosotros al campo. 

9. Yo me ....•.•.•.•.... a la playa. 

10. Maria se ..•.........•.•. al colegio. 

11. Cuando lleguemos ya se ....•..•.•..... ido. 

12. Yo ....••••••.•..... de la excursión. 

13. Quiero seguir corriendo me canse. 

14. Yo no .. . . . • . . . . • . . • • . • • . . . 11 amado. 

15. Los pája¡ros cantan ................ VLtelan. 

16. <::, ••• 111 no vienes?. 

l7. Voy . a mi primo. 

En la prueba para segundo curso se eliminaron las --

frases mutiladas número 1, 5 y 6. 

Segunda parte. Composición escrita. 

¡::~hora vais a escribi1r en la páqina que pone "COMPOSI 
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CION ESCRITA''. Primero escuchareis muy atentos, pues tendreis 

que escribir más tarde todo lo que recordeis de lo que habeis 

escuchado y más cosas que vosotros sepais sobre lo que os voy 

a c:ont¿,r. 

Se leerá en voz alta y muy clara el siguiente texto, 

haciendo pausas o unidades de elocución, que coincidirán con -

uniclade~=- ele sentido. Las pausas se señalan con una barra (í). 

LAS CIGüEÑAS 

Las cigüeñas son aves de buen tdm.año./ Tienen el pi

co muy largo./ También son muy largas sus patas y sus alas./ 

Las cigüeñas tienen las plumas blancas y negras./ -

Son animales muy beneficiosos para el hombre 1 porque limpian 

el campo de animales dañinos./ 

Las cigüeñas ponen sus nidos en lugares muy altos./ 

Los hacen con mucha frecuencia en las torres de las iglesias./ 

Estos animales vuelan como grandes campeones./ 

Terminada la lectura los niños comenzarán su exposi

ción escrita, concediéndoles todo el tiempo que estimen necesª 

r·i o. 

CALIGRAFIA 

Se presentará a los niños la página correspondiente 

diciendo: 

"Aquí t.eneis escritas t.Ddas las letras del alfabeto 

o abecedario, están escritas con minOscula. Vosotros debeis cg 

1 ocar debajo de cada Ltna su correspondí ente 1 etra mayúscula". 
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A continuación presentamos el modelo.a completar oor 

el niño. 

a b e eh d e f g h i j k 1 11 m 

n • " a • • w " • 11 11 • • • '* • • • • • • • "' • • • • • • M 11 11 M • u • • a '* 11 u u u u u • a a 11 11 u u 11 " u 11 u • • 11 v 

n ñ o p q r S t Lt V w X y z 

'1 ;, " "' u u "' • • 11 ., 11 • • 11 V 11 • • • • n 11 11 11 t1 111 11 11 a IJ 11 n 11 u a q • 11 a 11 1o n "' • 11 111 u re 11 11 11 • 11 u 11 11 u u " 11 • 

7.3. Material de T.E.C.I. 

El T.E.C.I. incluye como material para su aplica----

ción: 

- Un manual de instrucciones, donde se ofrece infor

mación sobre las características y justificación de la prueba. 

asi como las instrucciones concretas para la administrac1ón, -

corrección, puntuación, evaluación e interpretación de la pru§ 

ba y los resultados que en ella obtenga un niño o una clase e§ 

colar completa. 

- Un cuadernillo de trabajo individual para cada ni 

ño en el que realizará las pruebas de ortoqrafia, composición 

y caligrafía. En cada aplicación individual el niño utiliza un 

ejemplar bien sea de primero o de segundo de E.G.B., puesto 

que se trata de ejercicios que el alumno debe realizar escri-

biendo y por tanto inutiliza para otra posible aplicación pos-
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terior <Veáse el anexo II, de la páqina 565 a 580). 

Además el examinador dispondrá para cada alumno de 

otro cuadernillo de evaluación en el que ~uedan registradas 

las observaciones e incidencias del trabajo realizado por el 

n:i.?io tanto en Ot-tografía y composición como en caliqr·B.fiét. 

7.4. Tiempo de aplicación del T.E.C.I. 

Todas las pruebas son de tiempo libre. Solamente en 

el dictado al ni~o se le somete a un cier~o ritmo de velocidad 

de escritura, no obstante, en las instrucciones de administra-

ción se aconseja esperar a que termine el alumno más lento de 

la clase. hasta dictar un nuevo párrafo. 

7.5. Condiciones de aplicación del T.E.C.I. 

Ha sido dise~ado para ser aplicado colectivamente~ 

aunque en casos especiales debe realizarse individualmente. Es 

necesario en la aplicación colectiva, que el número de alumnos 

y las condiciones de aplicación sean tales que gar~nticen una 

.;:,\1:. en e i ó n individua 1 iza da por ¡:n~r t. e df.: 1 r~:< <Hn:L n<:\dcw v e: o 1 ,':\b c:H··· :·¡ d q 

res (el maestro del aula, por ejemplo), disponiendo los ni~os 

de un cuadernillo de trabajo para cada uno. 

8. CORRECCION Y PUNTUACION DEL T.E.C.I. 

La corrección del T.E.C.I. es sencilla. Indicaremos 

a continuación y en el manual de aplicación el número de pun-

tos que puede obtener el alumno en cada apartado y los crite

rios para adjudicarlos. Una vez recogidos estos datos numéri--
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ces se orocede a la suma de las pruebas parciales en cada as-

pecto evaluado~ caligrafia~ ortografia y composición. Dichas -

puntuaciones parciales ofrecen la posibilidad de una suma to-

tal o ind1ce total en rendimiento escritor. Por tanto los indi 

ces parciales o especificas de cada aspec~o de la escritura 

del alumno nos llevan a conocer su nivel de escritura. 

Hasta aqui, solamente hemos hablado de una evalua--

ción de tipo cuantitativo, ésta se quedaría a un nivel muy po

bre si no fuera completada por una evaluación cualitativa. Di

cha evaluación cualitativa viene dada por el análisis de todas 

y cada una de las respuestas incorrectas que el ni~o dió. No -

basta saber cuántas preguntas-fracaso obtuvo en el T.E.C.I.~ -

sino que además habrá de tenerse en cuenta qué elementos fue-

ron los fracasados y dónde y come se produjeron los fracasos. 

Nos interesa saber mediante un examen analitico de 

la prueba o item no resuelto, dónde está concretamente el 

error y observar si éste error se produce en otros items, así 

cumpliremos con el objetivo de nuestra prueba identificando 

las dificultades concretas y proponer trás este diagnóstico el 

tratamiento didáctico adecuado. 

8.1. Corrección y puntuación de ortografia. 

Primera parte. Ortografia natural y vocabulario del 

ciclo inicial. 

Una vez administrada la prueba se procederá a su an~ 

lisis y valoración. Para ello deben tenerse en cuenta los cri

terios de error. 
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A cada item correcto en esta prueba se concede 1 puo 

to~ de tal forma que un niRo que conteste correctamente todos 

los items, obtendrá 60 puntos en la prueba de primero v 66 2n 

1 a de::~ segundo. 

En el "Registro de Escritura" en la parte:.' cor-respcm···· 

diente a ortografia se anotarán las respuestas erróneas del --

alumno y el tipo de error cometido de acuerdo con el error co-

metido en una silaba; directa (D)~ directa doble <DD)~ Directa 

diptongada <DDip.), inversa (!), mixta (M), mixta doble CMD>, 

mixta diptongada CMDip.) y palabras particulares <PP>. 

Registro de errores según la clase de sílaba en e: a da palabra. 

Al Ltmno ... 11 • 11 11 .................. 11 • u ••• 11 a ••• 11 ........... 11 •• 11 •• 111 •• • 

CLt r S o .. . . . a .. • • • .. ...... u V a ••• N .. .. .. •• R • .. • • • • " • 11 • • 11 • " n ...... 11 •• "' Ql • 

e 01 eg i o 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1111 • 11 11 11 11 111: 11 11 11 11 11 a 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 " 11 All 11 11 11 .. 11 11 11 M 11 11 11 11 1& 11 

Palabra I D I DD I DDip I I I M I MD I MDip. I PP I 

I I I I I I I I I 
girasol Igi-ra I I I I sol I I I I 

I I I I I I I I I 

guitarra !gui-ta I rr.:a I I I I I 1 T 

I I I I I I I I I 

calceines Ice-ti I I I I e: al I I I I 

I I I I I nes I I I I 

pimiento Ipi-to I I I I I I mi en I I 

I I I I I I I I I 

huevo I YO I I hu e I I I I I hW:'? I 

I I I I I I I I I 

ventana Ita-na I I I Iven I I I I 

I I I I I I I I I 

e: resta I ta I I I I !eres I I I 

I I I I I I I I I 

pr· i smát i e os I ma-ti I I I I e: os Ipris I I I 

I I I I I I I I I 

·:;épt i mo I ti-mo I I I I sep I I I I 

I I I I I I I I I 

tractor- I I I I I tor- Ii:rac I I I 

I I I I I I I I I 
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palabra I D IDD I DDip I I I M T MD I MDip. IPP I 
I I I I I I I I 

c¡ui nce I ce I I I Iquin I I I I 
I I I I I r I I I 

>~ilófono !J.:i-lo I I I I T I I I 
Ifo-no I I I I r I I I 

navaja Ina-va I I I I I I I I 
I ja I I I I I I I I 

cangrejo I jo Igre I I I can I I I I 
I I I I I I I I I 

¡~¿~queta Ira-que I I I I I I I I 
I ta I I I I I I I 

carro Ica-rro I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

e i g ü.eña Ici-ña I I gü.e I I I I I I 
I I I I I I I I I 

CóH"¿-\COl Ica-ra I I I I col I I I I 
I I I I I 1 I I T 

indio I I I dio Iin I I I I I 
I I I I I I I I 

avión I I I I I I I vión I I 
I I I I I r I I I 

campana. I pa-na I I I I cam I I I I 
I I I I I I I I I 

parl:ll.guas I pa-ra I I I I I I guas I I 
I I I I I I I r I 
I I r I I I I I I 

tornillo Ini-llo I I I I tor I I I I 
I I I I I I I I I 

tambor I I I I I tam I I I I 
I I I I I bor I I :r l 

nariz I na I I I I riz I I I I 
I I I I I I I I I 

reloj I re I I I I 1 oj I I I I 
I I I I I I I I I 

ancla I I clai Ian I I I I I 
I I I I I I I I I 

imperdible I di I blei I i m Iper I I I I 
I I I I I I I I I 

kilo I ki-lo I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

cruz I I I I I I cruz I I I 
I I I I I I I I I 

brazo I zo I brai I I I I I I 
I I I I I I I I I 

veinte I te I I I I I I vein I I 
I I I I I I I I I 

helado I he-la I I I I I I I he I 
I do I I I I I I I I 

zapato I za-pa I I I I I I I 1 
I to I I I I I I I I 

máquina I má-quii I I I I I I I 
I na. I I I I I I I I 
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palabra I D ID.D ID.Dip.IIn.I M r M. D. I M.Dip.IP.F' I 
I I I I I 1 I I I 
I I I :r I 1 I I I 

ht1j ::1. I ha-- ja I I I I l I I ho I 
I I I I I 1 I I I 

jirafa I ji -·J'" a I I I I '[ I I I 
I f¿l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

bo:·:eador I bo-:< e I I I I dor I I I I 
I I I I I :r. I 1 I 

bombi 11 a. I bi-lla! I I I bom I I I I 
I I I I I 

.. 
I I I J. 

·¡uguetes IjLt-gue I I I I tes I I I I 
I I I I I I I I I 

p]. .::'nc1·1a I cha I I T I I plan I I I 
I I I I I J: I I I 

iglr2~"·12-. I Igle I si a I I I I I l 
I I I I I I I I :r. 

fresa I sa Ifre I I I l I I I 
I I I I I 1 I I I 

cuaderno I no I I cua I I der I I I I 
I I I I I J I I I 

hLleso I so I I hue I I I I Ihue I 
I l I I I I I I I 

pingüino I no I I gü.i l I pin I I r I 
I I I I I I I I I 

flauta I ta I f 1 aLl If 1 a u I I I I If 1 a u I 
I I I I I I I r I 

biberón I bi-be I l I I rón I I I I 
I I I I I I I I I 

manzana I za-na I I I I man I I I I 
I I I I I I I I 1 

c:orazón I co-ra I I I I zón I I I I 
I I I I I I I I :r 

palmera I me-ra I I I I pal I I I I 
I I I I I I I I I 

pincel I I I I l pin I I I I 
I I I I I cel I I I I 

kan guro I gu-ro I I I I kan I I .,. 
I .l. 

I I I I I I I T I .1. 

corbata I ba-ta 1 I I I cor I I I I 
I I I I I I I I I 

sartén I I I I I sar I I I I 
I I I I I ·tén I I I I 

compás I I I I I com I I I I 
I I I I I oás I I I I 

jersev I I I I I jer I I I I 
I I I I I se y I I I I 

ciervo I vo I I I I I I cier I I 
I I I I I I I I I 

guardia I I I di a I I I I guar I I 
I I I I I I I I I 

guantes I I I r I tes I I gLtan I I 
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Palabra I D ID. D. ID. Di p. I In. I M I M. D. IM. Di p. IP. F' I 
I I I I I l I I J 
I I I I I I I I 1 

b i e i. el E?t a I bi-ci I clei I I T I I I 
I ta. I I I I T I I I 

Cl . ..le•'·nos I I I I I nos T I c:uer· I I 
I :t I I I I I I 

cj i t.-:n t f2~::; I I J: I I tes "f I dí en I I 
I I I I I T I I I ·'· 

veintic::inc:oi ti -"C:O I I I I e: in - I vein I I 
l: I I I I .. I I I 

payaso I pa-·ya I I I I 
.,. 

I I I .. 
I so I I I I T l 1 
I I I I I 

,. 
J. I I I 

''••nbu i. .:u1c: i E\ 
T bu I 1 e i. 2l. Iam I 1 an I I I I .l. 

I I I 1 I I I I I 
.[ I I I I I I I 

t. o en L:.1 e:: 1 ase de s:í.l aba que se comete como en 1 <::< equi ve.l ene: i. ,;:.. 

de morfema y grafema. Los errores que se contabilizan son: 

1. Sustituciones. Una de las letras escritas no co-

rresponden al fonema.La letra correcta es sustituida por otra, 

ejemplo~ "toln:illos" por "tornillos", ",::~nc:ra" por "ancle.<.", ··---.. 

"·fr·auta" por· "flauta", "i.gresJ.a" por "iglesia", "pallaso" por-

"payaso" .... etc. 

2. Rotaciones. La letra correcta es sustituida, al 

escribir, por otra que puede considerarse como la misma habieQ 

do girado o rotado en el papel. No las consideramos sustitucip 

nes, por ser más probable que estén relacionadas con problemas 

de discriminación visual, lateralización~ conceptos espaciales 

etc. Ejemplos; "comqas" por "c:ompá~:;", "séqttmo" por "sépti.mo",, 

''c:<:WlC'F"-1"1·:0'' por ''campana", "qaraguas" por .. "paraguas" ...... f:t.c: 



3. Omisiones. El ni~o deja de escribir algunas de-

las letra• que corresponden a las palabras del dibujo. Ejem---

plos~ "c:n·=.·ta" por "cresta", "pr·imáticos" ;:¡or "pr:í.smétic:os:.", 

"vet.;~.n¿," IJar "ventana", "c:angejo" po1~ "cangrejo" .... etc:. 

4. Adiciones. Se a~ade una o varias letras a la pa-

labra c:cJI~t-€~spondiente. Ejemplos; "ceresta" por "c:,~esta", ",::~nao 

cla" por· "ancla" ••.• etc. 

5. Inversiones. Se escriben todas las letras de las 

silaba, oe?lrc¡ f?n orden inverso al correcto!, ejemplo: "nidio" 

por· "indio". "secaler·a" por "escalera", "c.ir-evo" por "ciet-vo" 

etc. 

En la parte de ortografía correspondiente al dicta-

do obsevaremos además; 

6. Uniones. Dos o más palabras se escriben unidas. 

Ejemplos, "Enl,:\casa". Se contabili<.~a como e1rror en el dictado 

un.:1 unión cada vez que se prr:lduce. Por eje>mplo,"Enlac.:\sa", erl 
1 1 

total son dos uniones. "Enlac:asadeMiguel" se contabilizan en-·· 
1 1 1 1 

total cuatro uniones. 

7. Fragmentaciones. Cuando la palabra queda fragmeo 

tada en partes como si se tratara de varias palabras: Ejemplo, 

"San c:h(::::-:" por "S<~nchez", "boca di.llo" po1r- "b<::Jcadillo". No pn-

demos confundir una auténtica fragmentación con el frecuente 

hecho de que dos letras de la misma palabra no se presenten 

unidas por falta de ligadura en el trazo. 



Segunda parte. Reglas de ortografía y ortografía ac 

bitraria. 

Se evalúa a través del dictado. La calificación má-

x1ma son 29 puntes. Los errores producidos descuentan 1 punto, 

si los errores fueran más de 29 puntos no consideramos la cali 

ficación negativa~ es decir, la minima puntuación es cero. Pa

ra este Ciclo Inicial de E.G.B. consideramos los s1guientes 

1. Cambios consonánticos. Se diferencian de las su§ 

tituciones, en que el error no es por causa de equivalencia eo 

tre fonema y grafema, sino por la no aplicación de reglas con-

vencionales o escritura usual. Los errores posibles para este 

ciclo ·:son: 

"e" por "q". Ejemplos; "ceso" por "queso", "cince" po1~ "quio. 

ce". 

"q" por "e". Ejemplos; "qalc:etines" poi~ "calcetines"~ "qo¡--·I:J~:\ 

ta" por "col~bata". 

"b" por "v". Ejemplos; "huebo" por "huev~")", "benti:H!a" pc:¡r· ··--

"vent,;:~na" 

"v" por "b". Ejemplos; "viveron" pot- "tJl.IJeron", "vocadl.llo" 

por "bocadi 11 o". 
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"z" por- "e". Ejemplos; "zE~r·:i.lla" por· "cs>r-illa"~ ":c:ine" ocw -·· 

"c:i ne", 

u e" por 11z u Ejemplos; "cape.to" por "zaoato"~ "br·a.c:o" pcw 

11 br-azcJ"" 

"j" por- "g". Ejemplos; "amijo" oot- "r::tmiqo", "_iir·a~::.oJ." por· 

"g i ¡···a ':50 1 " " 

"g" por- "j". Ejemplos; "gamón" por "jamón", "canqrego" por 

"canqrejo". 

"r-" por- "r-r-". Ejemplos; "guitar·a" por· "quitarr-a", "caro" por· 

"r-r-" por "r-". Ejemplos; "girrasol" por "girasol", "r-r-eJ.o·j" 

por "reloj". 

"s" por- 11"' u 
.~ Ejemplos; "silófono" por ":·:ilófono"~ 

":<"por- "s". Ejemplo!:;~ "Pr·i>~mátivo~:;;" pL:ll'" "prismtd:.ico·::;"~: "¡:~:<- .. 

c:a.le¡··at" por "esca.lera". 

2. Palabr-as particular-es. Ejemplos: Helado, huevo, 

etc. en las que~ los niños omiten la "h". 

3. Utilización de mayúsculas. Ejemplos; Ramiro, Sáo 

chez, etc. 

A continuación presente:\mas el "Registro de anota-.. ···-

ci ón de er-r-ol~es". 



REGISTRO DE ORTOGRAFIA NATURAL Y ARBITRARIA DE REGLAS 

A 1 umn o •. , ............................ - •• 11 •••• u " .................... .. 

CLtr so ••••••••••••••••••• li •••••••••••••••• u ..................... . 

Colegio ................................... "' .................... lt • 

Anotaciones de errores concretos. 

1 • SLl S ti t LlC ion es ..... 11 .... " • 11 .. " u ••••••• 11 .... l 11 ..... 11 .... n 11 11 • a •• lt 11 11 11 

;: ll Ro t. a e i on es ......... 11 •• u • 11 • 11 11 11 11 D •• "' ••• 11 11 •· • r.l .... a 11 "' 11 ... 11 ••• u 11 "' u 11 

3 ~ O mi Si on es •••• 11 ............... 11 ..... 111 ••• 11 ' 11 " ••• li 11 ;r .. n 1 ll lO ll ,, u 11 JI .. " 

4 .. Adiciones ••••• ., ................................ -~~ .... 111" .... 111: ~~ •• ., ... .. 

5. In\.tersi enes ............................ " ................... ., .. 

6" Un i on es ............ 1::1 •• u ••• *' •••••••• " ....... 11 •••••• 111 ••• 11 " " .. " " '" rl 

7. Fragmentaciones. • 11 a • 11 a 11 11 a a 11 ll • • 11 a 11 • " • 11 a 11 .,. M 11 • 11 11 11 • • 11 ., • • u 11 • 11 1o • o 

8. "b" por llyll 

9. uv" por "b" 

10. 11 j " por "g" 

1l. "g" por "j" 

12. 11r11 por "rr" 

13. "rr" por "r" 

14. 11c11 por uz .. 

15. .. z .. por IICU 

1.6. "e u por Jlqllll 

17. "q" por 11cn. 

18. u 5 11 por ll"li ,., 

19. llu U 
~. por "su. 

2(l. Omisiones de "h". 

2L "h" indebida. 

-366-



~22u 11 n'· 3.ntes de 11 b" .. 

23. "n" -3ntes de "p". 

24. Nombres propios con minúscula. 

25. Minúscula a principio de escrito. 

26. Minúscula después de punto. 

La calificación e puntuación total en ortografia la 

constituyen~ la puntuación en escritura de palabras del vocab~ 

lario del Ciclo Inicial más la puntuación en dictado. 

La máxima puntuación en crtografia para crimero de 

E.G.B. es: 60 puntes en palabras + 29 puntes en dictado = 89 

puntos en total. 

En segunde la máxima puntuación será: 66 puntos en 

palabras+ 29 puntes del dictado= 95 puntos en total. 

8.2. Corrección y puntuación de la composición escr! 

ta. 

La prueba consta de dos partes: 

Primera parte. Ordenar y completar frases. 

La prueba consta de 5 frases cuyas palabras están dg 

sordenadas,que el alumno deberá de ordenar y de diecisiete <en 

primero de E.G.B.) y 14 (en segundo de E.G.B.) que están muti

ladas para completar por el niRo, faltando: articules contrac

tos, preposiciones y articulas, preposiciones y adjetives, ve[ 

bos regulares e irregulares en diferentes tiempos y número, 

conjunciones y una frase con un prenombre interrogativo. 



Cada oración formulada de forma correcta se califica 

con 1 punto. 

Segunda parte. Composición escrita. 

Se calificarán les siguientes arartados: 

a> Uso del lenguaje. La puntuac1ón máxima es de 20 

puntos. Se concederá 1 punto por cada oración bien construida 

y con empleo justo de términos. Se descuenta un punto por 

error morfológico, sintáctico u ortográfico~ si se repite el -

mismo error, se descuenta una sola vez. 

Se consideran errores: 

1. Número. Supone el uso incorrecto del singular o -

plural. Ejemplo~ Los nido, la plumas, etc. 

2. Género. Cuando se hace un uso incorrecto del mas

culino o del femenino. Ejemplo Las cigUe~as tienen la pico lac 

qo. Estas animales •••.... etc. 

3. Omisión de palabras. Como pueden ser; articules, 

preposiciones, conjunciones .•.•• etc. Ejemplo, La ciglie~a pico 

largo. Estos animales vuelan grandes campeones. 

4. Adición de palabras. Por ejem¡llo; Las ciglieRas -

tienen el pico y tienen las plumas blancas. 

5. Sustitución de palabras. Permuta incorrecta de ac 

ticulos, adverbios, preposiciones, conjunciones .... etc. Ejem-

plo; Estos animales corren (por vuelan) como grandes campeo---
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nes. Las ciqlie~as están <son) aves. Tienen el pico mucho (muy) 

L:~rqo. Son beneficiosas por el (para el> hombre .... etc. 

6. Tiempo. Cambio del tiempo ad~cuado del verbo.EJem 

plo; Nosotros lleguemos del campo. 

7. Orden. Estructuración inadecuada de la frase des

de el punto de vista sintáctico, con situación incorrecta de -

sujeto, predicado, verbo y complemento. Ejemplo; Tienen blan-

cas las plumas las cigUe~as. De animales el campo limpian las 

e i gi.i.e~as. 

8. Estilo telegráfico. Ausencia de nexos de unión en 

las oraciones y en las frases. Ejemplos; CigUe~as aves gran--

des. CigUe~as tienen plumas, patas, alas. 

9. Incoherencia. Ejemplos, animales vuelan, ciglie~as 

grandes, ntdos torres. 

10. Enumeración de palabras. Cuando existe una enum§ 

ración de palabras sin relación entre si. Ejemplo; cigUe~as p~ 

co alas. 

11. Perseveración en frases. Se mantienen constantes 

la mavor parte de las palabras. Ejemplo; Las cigUe~as tienen -

alas. Las cigUe~as tienen plumas. Las cigUe~as tienen pico .•. 

etc. 

No se admiten puntuaciones negativas. La minima pun

tuación es cero. 
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ordenada: 

b> Contenido y organización de la exposición. 

1. Esctructura. Se concede un punto por cada parte -

Clase de animal. 

- Caracteristicas. 

Utilidad. 

Localización de sus nidos. 

Desplazamiento. 

2. Cantidad de ideas. Se concede un punto por cada -

idea relacionada con el tema y que sea veraz y exacta. Se des

cuenta 1 punto por cada idea no pertinente al tema o con falta 

de veracidad o exactitud. La máxima puntuación son 20 puntos. 

e> Aspectos formales. 

1. Originalidad. Se concede 1 punto por cada idea --

original. 

2. Madurez. Se dará un punto por cada idea que mues

tra capacidad de juicio, profundidad~ critica, agudeza de pen

samiento. 

3. Imaginación. Se concede un punto por cada idea -

que muestra creación, transfiguración, de aproyección'' revela

da por el trabajo. 

Se concederá como máximo 5 puntos por cada uno de 

los apartados anteriores. 
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La má:-:ima puntuación en "composición esc1~it<:1" !5el~á: 

En primero de E.G.B. En segundo de E.G.B. 

Frases .........••••..•.. 22 Fr .. ases q ,. ...... " .......... 11 u ....... "' 11 1 <':f 

Uso del lenguaje .....••. 20 Uso del lenguaje .............. 20 

Contenido y organizac. Contenido y organización ...... 25 

Aspectos formales. . ., .• 15 Aspectos formales ..........•.. 15 

Puntos en total ...••..• 82 Puntos en tatal ............... 79 

A continuación presentamos la "Hoja de Registl'"·o" de 

errores en composición escrita. 

REGISTRO DE COMPOSICION ESCRITA 

A 1 Ltmn o • . • • • • • • • • • • • • • • .. .. • a 11 • • JI • • 11 • 111 11 • .. • .. • • • • • • • • • 11 11 11 .. 11 11 11 11 • • ••• 

Curso . .. 11 ................................ El •••••••••••••••••••••••• 

Co 1 eg i o • •••.••.•.•••.•. ~~ • a ............ " ............. " • lt .......... .. 

Frases desordenadas. 

1 ................................................. " ........... 11 •• 

2 .. 11 ••• " •• "". 11 11 ..... 11&. 11 11 ... 11 •••• 11 .... u •• lol 11. 11. I'J ... u •• 11. 11 11 11 u ...... 11."' 

3••••••••••••••••••••••••••11••••••••••••a•n••••••••••••••••••• 

4•,, lll ~a oJ 11 ll 1111 V 1:111 a 11. ~a U. 11 •• 11. ll. a A U. aH 411 llf a U Q"' a. 111:1" 1:1 a. a lt 'A a a N 11 ll a a. a W a ll 11' 

C" 
~J. ••••u•u•••uallalfll•••• ........ IIMIIaaaaattaellaat aaa•aaaaallllaJIIIKIIIfla 



Fr-ases mutiladas 

1 .. {2)¡~ ti e u J o e on trae t o ... , .........•..•.......•. , •..... , ... , . , . 

2. Preposición, ar-tículo~, (femenino, singular). 

F'r-epo::.;i ci ón. 

4. ~~·reoosicJ.ón, ar·tículo~, (femenino, plLwal), 

5. Preposición y adjetivo posesivo o artículo <mase. olur.l. 

6. Pt-eposic:tón. 

7, Pr·eposi ci ón V adjett vcJ po~:;esi vo. 

8 .. Vet-bo en plural . 
9. I.Jel"'bo en sl.ngular. 

10. Vet-bo en singular-. 

11. Ver-bo en singular. 

12. Verbo en singular-. 

13. Conjunción o fr-ase preposicional. 

Ver-bo en forma negativa. 

Conjunción copulativa, 

16. Locución interrogativa. 

17. Preposición y verbo. 

Composición escrita. 

a) Uso del lenguaje. 

1. .. Número. 

3. Omisión de palabr-as. 

4. Adición de palabr-as. 

Sustitución de palabr-as. 

6. Tiempo. 
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7 .. Or-den. 

H Estilo telegr-áfico. 

q, Incoher·encia. 

10. Enumer-ación de palabr-as. 

11. Persever-ación en fr-ases. 

b) Contenido y estr-uctur-ación. 

l. Estr-uctur-a en desor-den. 

2. Falta de exactitud o ver-acldad. 

HOJA DE REGISTRO DE PUNTUACION 

Puntos de fr-ases or-denadas ......•............•.... 

Puntos de fr-ases mutiladas .•......•.......••...•.. 

Puntuación en uso del lenguaje ....•....•.....••... 

Puntu<:~ci ón en es t r-uc t Lll'- a .......................... . 

Puntuación en cantidad de ideas ....•..•.•....•.... 

F'unt.uaci ón •?n o¡~ i g in a 1 i dad ......................... . 

Puntui:.".Ci ón en madLtr·ez .. IC 111 = 11 u 11 JI u ~ 11 n 11 .. "' .. 1:1 n .. l\ Jll.. a 111 .. a ..... 

Puntuc;~.ción t"?n imaginaci. ón ........••.......•.•.... , 

Puntuación total en composición escrita., ........ . 

8.3. Corrección y puntuación en caligr-afía. 

La caligr-afia en la escr-itur-a no debe ser- evaluada 

con ar-r-eglo a una escritur-a aplicada y r-ealizada en condicio-

nes especiales~ sino con ar-reglo a la escr-itura habitual y co-

r-r-iente del alumno. 



La prueba consta de dos partes: 

a) Trazado de letras mayúsculas. 

Se concede un punto oor cada mayúscula bien realizª 

da. Se supone que está bien realizada si es; 

:? ~ Un :i. for-me~ 

3. Espaciada de las otras. 

4. Están ligados sus trazos dent~o de la misma let~0 

5. Mantiene una inclinación homogénea. 

6. Está trazada con regularidad. 

Si falla en tres aspectos se ccm,:ede O, 5 y cero si 

falla en más de tres aspectos. 

En el material de aplicación (anexo II, página 5811 

se adjuntan plantillas de corrección con distintas grafías má-

vúsc:ulas. 

b) Nivel general caligráfico. 

Para establecer el nivel general caligráfico nos he

mcJs servido del ejercicio de "composición escrita" ,-eal.izado ···-

en papel no rayado. 

Para la puntuación consideramos los siguientes aspe~ 

tos. 

1. Claridad. 

a) Si el alumno cierra el circulo de las letras que 

lo llev<::H1 <p, q, o •.... ).Se puntúa Sie~pre 1 punto, casi -
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siemp~e 0,5, pocas veces o nunca O. 

b). Si el alumno realiza correct,:1mente la "m" y "n". 

S1emp~e 1 punto, casi siemp~e 0,5 y pocas veces O. 

e) Si no se omiten partes de las let~as 1 punto, c.:,;:t 

se omiten oartes en algunas letras 0,5 y si se omiten en casi 

todas O .. 

2. Unifo~midad. Si las gua~dan unifo~midad en los 

tres planos se concede 1 punto. Si en un plano o dos hay le

tras no uniformes se concede 0,5. Si hay una falta total de -

uniformidad se puntua con O. En el material se adjunta olantj 

lla de distinta anchura de planos que facjlita la corrección. 

3. Espaciamientos. 

a) Si el espacio ent~e una let~a y ot~a dent~o de la 

misma palab~a es cla~o y constante se concede 1 punto. Si algu 

nas let~a5 asiduamente se separan o juntan demasiado dent~o de 

una misma palab~a se conceden 0,5 puntos y si no se guarda niQ 

guna constancia en la separación se concede un o. 

b) Si los cla~os ent~e una palabra y ot~a son regul~ 

~es y constantes de tal fo~ma que la legibilidad es fácil, se 

concede 1 punto. Si algunas palab~as se unen o sepa~an demasiª 

do de ot~as se concede 0,5. Cuando la legibilidad resulta difi 

cil por falta de separación entre las palabras o separación ey 

cesiva se conceden O puntos. 

e) Sepa~ación ent~e lineas. Si la sepa~ación entre 

lineas es lo suficiente como para evitar que las letras que sy 

b~::n (b, d, 1, ••• etc.) y lé"-S que bajan <.i:, q, p, ...... (·:~te) <.:;e mo[} 
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ten sobre la linea normal de la escritura~ se concede 1 punta. 

Si algunas letras se introducen en la linea normal se puntua -

can O. 

4. Enlaces. 

Hay letras que se enlazan más f~cilmente que otras. 

Todas las oue están formadas por un óvalo ofrecen dificultades 

al enlace: a, e, d, g, o, q.Las letras e, v, s, exigen también 

una atención especial. 

Si todas las letras de las palabras van ligadas co-

rrectamente entre si, se concede 1 punto. Si falta algún liga

mento o no se realiza muy correctamente en algunas letras se -

puntua 0,5. Si no existen ligamentos en general, dando la im

presión de que se trata de palabras diferentes, siendo la mis

ma palabra, ocasionando dificultad en la legibilidad se puntua 

con un O. 

5. Inclinación. 

Si guarda regularidad en la inclinación bien sea de§ 

trógira, sinestrógira o vertical, se concede 1 punto. Si hay

algunas desviaciones de inclinación se puntúa can 0,5. Si la 

inclinación es anárquica se concede O puntes. Para facilitar -

la corrección puede utilizarse la plantilla que se adjunta en 

el material. 

6. Presión. 

La presión puede ser fuerte, normal a débil, si en -

cualquiera de estas variantes no se reflejan variaciones se -
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concede 1 punto. Si el escrito presenta variantes excesivas cg 

mo expresión de un esfuerzo especialmente realizado 0~5. Si 

los trazos muestran una presión muy irregular y esporádica se 

puntúa con O. 

7. Márgenes. 

Si se respetan los márgenes, tanto de la derecha, i? 

qujerde, arriba y abajo, se concede 1 punto. Si sólo se resoe

t6 el de la izquierda se puntua con 0,5. Si no sp respetan los 

márgenes se puntua con O. 

8. Limpieza. 

Si existe carencia de manchas, borrones, tachaduras, 

maltrato del papel .•... etc. se concede 1 punto. Si el escrito 

muestra alguno de los aspectos anteriores se puntua con 0,5. 

Si el aspecto es sucio, con excesivas borraduras, rotura del 

papel .... etc. se puntua con O. 

La máxima puntuación en caligrafía es de 42 puntos -

que se distribuyen de la forma siguiente: 

Puntuación por caligl~afia de mayúsculas ...•..•......•...... 79 

F'Lmtuación por nivel general caligráfico ................... 12 

Puntuación total en caligrafia .•......••.••••••.......•.•. 41 

Pre~;entamos a continuación le:1. "Ficha registro de caligrafía". 
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FICHA DE REGISTRO DE CALIGRAFIA 

A 1 Ltmn o " l<l .... " ,. i!l " 111 ,, 01 1$ 1;1 11 .... 1<) " .. 11 u .. 1$ ll "' 1< .. " " " ~ .. ti 11 11 1 R • 1111 llil " N "' ;:1 ,, " .. 1:1 " ;.l 1'1. " " " .. n 

Cur-sa .. 

Co 1 eg i o .......... 1> ll !ll ll &1;1 •• !ll lól D R "' ~ .. u a 1• n .. 111 • " :4 ~ u " " • 11 ; ......... 11 Jl 0.: t: O( "' IC " .... " • ll 11 

LETRAS MAYUSCULAS 

Se concede 1 punto, o.s, o un O a cada mayóscula. 

a, b, e, eh, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, 11, m, n, ñ, o, p, q, 

r-, s, t, u, v, w, x, y, z. 

NIVEL CALIGRAFICO GENERAL 

1. Clar-idad 

a) C Í r-- C Lll OS .. "' • " ~:~ " .. 11 .. ~ u .. "' " " ... " a ... ,. " " "' " 1:1 " " .. u ,. 11 il " ¡1 " .., ,, ,, " 

!:) ) m, f1 U lt 11$ U 11 ~ti u 11 011 U ;e~ 1111 u JI 11M U 1$ ¡.¡" 11 U IC U U lt U U 1< 11 11 lf n "11 11 U 11 lo!" U 11 1t 

e) Omisión de partes en letras .....••.............•. 

2. Un i f ar- mi dad ........ , ........................................ . 

3. Espaciamientos 

a) Entre letras de una misma palabra ............. . 

b) Entre p al ab ,,-as .....•... , ........••........ , , ..... 

e:) Er,·tr-e 1 :í. ne(::ts 11 .. 111 .. " .. n .. D G 11 " .. " "' .... ,. .. JI; " " .. lil 11 " " " 11 14 " , •• "ll ti " 

4. L i g amen t as Ql ......... *' " JI ~~ 1'1 " , " " • ~~ • lll •• " .. ~~~ "' 11 "' " .... 11 " .. " " " • Jl ....... "' .,. • 

5 1111 In e 1 i na e i on es a 1!1' n 11 •• t.l • 11 111 111 .. N h 111 ft >1 111 • 11 = 01 • 11 p u 11 .... 111 .. 11 11 " 11 • 11 111 .. 11 u " 11 14 " 1'1 

6. Pr es i 6 n • tl 1111 11 ¡;¡ • ll 11 lo! • "" u 10 •• u n • 11 • 11 11 il •• Ql " .... u 1:1 " •••• u • 111 01 .. u 11 1111 " 11 11 1111 • Al u .. 

7. Márgenes" ~~ ... ji .. 11 u •• lil • IJ; "' ¡;¡ ... ~~ ~~ .... ~~ ill ll • " .. " .... 11 .. '11 .. ~~ • = .. " ~~~ " .. ~~ " ~~ "' " .... " 

8. L i mp i ez a 11 111 .. 11 •• u ... " • a u 1!1' 111 M l:l' 111 1!1 1:1 .. n 11 11 .. 11 • p il u 11 11 .. a 11 ti 111 ... 11 .. 11 ... 11 .. " 'j ¡; " ti 11 

Total puntuación en caligr-afia •.................•...... 
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Puede obtenerse una visión total o global del nivel 

de escrjtura~ mediante la suma de las puntuaciones en caligra-

fia, composición y ortografia. 

9. DATOS QUE PUEDE APORTAR EL T.E.C.I. Y UTILIDAD DEL MISMO. 

Acabamos de exponer de forma cuantitativa y cualita-

tiva cuáles son los datos que sobre el nivel de escritura en -

el Ciclo Inicial puede ofrecer el T.E.C.I. Los cuadros de re--

gistrc de evaluación en cada aspecto de la escritura nos cue--

den ofrecer una visión conjunta, si se tiene en cuenta que la 

evaluación o registro cuantitativo siemprE va acompafiado de --

una descripción detallada de la evaluación cualitativa. 

La utilidad de estos datos vendrá determinada oor la 

interpretación que de ellos se haga. 

El T.E.C.I., incluye habilidades y destrezas en ee--

critura correspondientes al Ciclo Inicial de E.G.B., que deben 

ser superadas antes de promocionar al Ciclo Medio <tercero).El 

nifio que ha superado el Ciclo Inicial puede superar la prueba 

sin fraca:.ar. 

El estudio analitico de en qué prueba o subprueba se 

sitúa. c .. ;,.da "err·or" del alumno, indica cu,~l es el <il"'e<~ qut-2 aún 

no ha superado; mientras que el análisis oe cada elemento o 

item no correcto, nos muestra cuáles han sido concretamente 

los aspectos erróneos, es decir, afiade información cualitativo 

-analitica acerca de qué destrezas o habilidades escritoras 

aún no ha adquirido el alumno, debido al tipo de dificultad e§ 

pecífica que presenta cada item. 
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Esta información analitico-cualltativa esclarece la 

verdadera situación del alumno. Deberá tenerse en cuenta no s~ 

lo los aciertos o errores de cada item~ sino otras habilidades 

de escritura oue puedan estar implicadas ~ partir de las mani

f es.ta.c iones escr-itas realizadas por el alumno en c.::,\da f r<:H::a~:;o 

CJbtf.?nido. 

De la misma forma, la observación de los aciertos 

del ni~o sirven para localizar cuáles son las habilidades o 

dest.r·ezas escritor-as que el sujeto ha adquirido. 

Toda la infor-mación que podemos obtener can el Test 

de escr-itur-a (T.E.C.I.) acerca de cuáles y cómo son las difi-

cultades individuales y grupales en los distintos aspectos de 

la escritur-a, tienen una importante utilidad en la práctica -

puesto que ofrece la posibilidad del dise~o y elaboración de -

un programa individualizado de recuperación y refuerzo. 

El T.E.C.I. ha sido construido teniendo en cuenta 

los Niveles Básicos de Referencia para el Ciclo Inicial v nos 

permite comprobar si los objetivos indicados en estos niveles 

de referencia se han logrado por el alumno o quedan algunos 

oclr lograr-. 

En la evaluación r-efer-ida al cr-iter-io, el rendimien

to del alumno se compara con los objetivos que se han logrado 

<criter-io), sin tener en consider-ación los resultados de otr-os 

alumnos de su gr-upo. 

Una interpretación r-efe¡~i da al c1~i ter-i o puede ser- di.. 

cotómj.ca (dos niveles), "domina", "no domina" y politómica --·--· 

<con diversas categorías o niveles de dominio del objetivc).-

En el T.E.C.I. se establecen puntuaciones politómicas con tres 
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cateqorias para cada aspecto; ortografía, caligrafía y compo-

~~. 1 e i ón. 

Primera categoría. "Buen dominio" del é.?.TE?i:i, Dbtlr.::'rrf9 

mj~ del 75% de la puntuación total. 

Segunda categor-ía. "Do mi. ni. o :L ns(:~(;:¡ur·o" obtiene con'· e e 

tamente entre el 75% y 50% de la puntuación total. 

Tercer-a categor-ía. "No dom:i.na el :árE~C:\, obt:.:i.e~nE~ entr"c·:.· 

el 50% Y 25% de la puntuación total. 

El T.E.C.I. interpreta un diagnóstico analiticc ref~ 

rido al criterio de e~::;critura. en el Ciclo In:icia.l pE\ra cada 

alumnq v ár-ea. En base a ese diagnóstico analítico se pueden 

proponer ejercicios de recuperación de los aspectos que no se 

dominan suficientemente, tanto a nivel individual como grupal. 

10. FIABILIDAD, VALIDEZ Y DATOS DE INTERES SOBRE EL T.E.C.I. 

a) Para calcular la fiabilidad de las escalas del 

T.E.C.I. se empleó el método del test-retest, calculando la cg 

rrelación de Pearson entre la primera y segunda aplicación. 

Esta fiabilidad se calculó tanto para los instrumea 

tos utilizados con los alumnos de primero como los utilizados 

en sequndD. Las aplicaciones fueron realizadas por dos pedago

gos Cambos con experiencia en docencia y en el campo de la --

Orientación Escolar). Ambos aplicaron las oruebas en el mismo 

horario de lunes a viernes. En el intervalo entre la primera y 

segunda aplicación mediaron dos semanas con el fin de evitar -
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los efectos de aprendizaje y madurez durante un periodo mayor 

de tiempo entre ambas aplicaciones. 

Los coeficientes de fiabilidad encontrados para cada 

una de las escalas; ortografía~ caligrafia, composición y la -

totalidad de la prueba de escritura, así como los de todas las 

pruebas madurativas relacionadas con la escritura v la de lec-

tura, se exponen a continuación: 

TABLA 17 

Fiabilidad del T.E.C.I. 

Prueba Coeficiente de correlación 

Primero Segundo 

Ortografía .941 .980 

Caligrafía .993 .984 

Composición .642 .981 

Total escrit. .980 .986 

Error típico de 
medida 

Segundo Tercero 

1,99 1,23 

1~85 2,24 

4,64 1,64 

4,67 4,93 

--------------------------------------------------------------
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TABLA 18 

Coeficientes de fiabilidad de las pruebas aplicadas de lectura 

y madurez. 

- -·--- ______ .. ______ .. _____ ,_ ·--·------------·------· ... --·-------·-·----.. -- ... -.......... -.... . 
Prueba Coeficiente de correlación 

Primero Segundo 
-·----·-· .. -· .. ··-··-----------··--.. ------··------------~ ........ _____ .. ,_,.,, .. _ ..... --· . .,, ___ ,,_, ..... _ .. ,,_ 

Apt. Cogn. .950 .993 

Bender .952 .763 

ABC de F. • 649 .830 

Boehm .791 .978 

Rever sal • 650 .968 

Lectura .886 .983 

En cuanto a la validez se ha cuidado especialmente-

1 a "validez de contenido"~ ya q1.1e es una prueba P•~ra evaluar· -· 

la consecución de los objetivos en escritura en el Ciclo Ini--

cial de E.G.B. 

Por ello~ durante el proceso de elaboración del 

T.E.C. I. se describieron los objetivos de escritura en sus di§ 

tintos aspectos de caligrafía, ortografía v composición, deta-

llando los indices de validez y fiabilidad. 
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Al no existir pruebas de escritura para validar la -

nu.est!r ió:í. ,, uue~~to que l.as 1:?:-( i stentes no cuent.an con val i dt?:c v 

fiabilldad demostrada, utilizamos las pruebas de lectura de Ma 

ria Victoria de la Cruz al considerar que la relación existen

te entre la escritura y la lectura es muy estrecha. 

No obstante, nos pareció interesante contrastar las 

evaluaciones de escritura realizadas por el T.E.C.I. con las

evaluaciones que nos emitieron los profescres acerca del nivel 

de 8Scritu.ra de cada alumno, siguiendo el modelo va descrito 

en el apartado 4.7 del cap{tulo III. 

También validamos el T.E.C.I. hallando las correla-

ciones existentes con distintas pruebas consideradas de explo

ración de la madurez lecto-escritora y del aprendizaje esco-

lar. 

Presentamos a continuación la taola de correlaciones 

del T.E.C.I. con distintas oruebas. 



TABLA 19 

Correlaciones del T.E.C. I. con ott-as pruebas. 

••-·-------· ... -·-•••--·-·------------··-·--n---··- .. ------·----.. •·•-•-•----~-'"•••--•·--"·-'''"_,_, .. ,.,_,,n .. ,_.,,_, .. ,,. __ 
prueba Primero Segundo 

Ort. Cal. Comp. Tot. Ort. Cal. Comp. Tot. 

--------·-----------------------------------------------------
Lectura .802 .876 .647 .900 . 9~52 .948 .866 11 9~j2 

Crit.prof .735 .962 .628 .840 .898 .881 .821 .91.2 

Apt. Cogn. 

Vocabul . .. 358 .415 .244 .391 .441 .427 . 4·73 .464 

Relacia. .393 .428 .. 2l_j3 .421. .460 .471 .443 • 4T~ 

Diferen, .376 .414 .255 .405 .442 .425 .424 .448 

Cuantit. .449 .414 .290 .459 .555 .504 .486 .539 

Tot.A.C. .513 .546 .343 .546 .624 .596 .597 .630 

Bender 

T ar j. A .-388 .-400 .-179 .-380 .-241 .-253 .-202 .-240 

T ar j. 1 .-196 .-186 • -111 • --196 • ·-019 .-050 . --061 . --·042 

T ar· i . 2 .-178 . -22L~ 11 --12::::; . --199 . -()22 .-oto 11 ·-033 . --024 

Tar-j. 3 .-341 .-335 . -·-2 H3 .. ·-353 • ·-05E3 .·--1.14 .-075 • -OE'lO 

Tarj. 4 ~ ~35(> .-385 .-265 .-387 .-121. .-172 • -·l. ~:.9 .-1.44 

T ar· j. e:' 
~J . ·-257 .-249 n ·-1.68 .-266 . ·-133 . ·-15~2 ..... 124 ..... 1 ~~B 

Tar j. 6 .-244 .-313 .-1.88 .-282 .-237 .-296 . .. -212 1,-252 

Tar j. 7 .-407 .-438 • --364 .-469 .-399 .-481 • -4·00 • ·-434 

Tar-j. 8 .-228 .331 .-247 .-299 .-405 .-429 .-367 .-413 

Tat.Bend. .-507 .-569 .-380 .-562 . ·-4-70 .-569 .-458 . ·-508 
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Prueba Primero Segundo 

Test ABC 

c.~ 11 VM. . 130 1-.rc::' 086 137 217 261 372 :~:49 . .,.:.;:::) . ' . . . 
11' I. .215 . 227 . 163 .248 . 3:1 1 . 332 .297 . ?49 

M. M. .213 . 204 . 096 . 204 . 319 .358 .287 .329 

M. A. .224 . 208 . 092 .210 . 164 .217 . 150 . 1.78 

M. L. .263 .315 . 256 . 318 . 429 . 436 .391 . 434 

Pronunc. .363 .368 . 260 .389 . 402 .393 . 1.!·21 . 434 

C. M. . 134 . 202 . 19::::: . 195 . 460 . 449 . 447 " 470 

A y F. .043 . 126 . 453 . 173 . 1.48 . 145 . 15:1. " 15~!. 

Tot. ABC .327 . 433 . 44::::: . 451. . 5L!7 .577 . 53~:; ~~~7(> 

Boehm 

Espac. . ·-237 . -248 . -200 . -266 .-301 . -327 .-275 . -3l0 

. -284 . -·234 . -132 . -265 .-368 ., --398 .-355 . -:385 Cantid. 

. -144 . -141 . -139 . -166 .-266 . -296 . -235 . -273 Tj. emp. 

Otros . -169 . -170 . -117 . --179 . -246 . -281 • --277 . ···274 

Tot. B. . -333 . -315 . -230 . -348 . --445 . -489 . -.. I.J.28 . -1.!·67 

Rever sal 

Rever. E. • -23(> .-045 .-431 . -·019 .-274 . -33é:> • --29::::: lt -··3(>5 

Rever. o. • -023 .-061 .-130 .-050 .-191 • -·214 • --146 . ·-1B9 

Rever. A. . 188 .005 .479 .072 . 199 .227 . 144 . 1.95 

Como puede observarse las relaciones más altas con 

el T.E.C.I. son el criterio del profesor y el rendimiento en 

Es interesante detenerse en las altas relaciones que 

se observan con algunas pruebas de madurez~ pero no lo haremos 

en este apartado ya que sel ec:c i. onaremos aqt1ell os factores más 
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relacionados con la escritura utilizando el método Wherry Doo

little en el capitule V. 
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CAPITULO V 

SELECCION DE FACTORES MAS RELACIONADOS CON LA ESCRITURA 

En el presente capitulo vamos a seleccionar las cinco pruebas 

que en nuestro estudio guardan mayor relación con la escritu-

ra. Lo haremos a través de un sistema operacional que permite 

la elección analitica de los tests de una forma automática. E5 

te sistema permite, mediante la fórmula Wherry - Doolittle, 

a~adir de uno en uno los tests que más valer aportan al crite

rio (escritura>, es decir~ un R (coeficiente de correlación 

múltiple) máximo entre una variable dependiente (escritura) y 

un conjunto de tests que son las variables independientes. 

Aplicando el método Wherry - Doolittle se puede obt~ 

ne1~ < 1 > : 

- Elegir los tests de una bateria que den un R máximo con el -

criterio y desechar el resto de los tests. 

- Calcular el valor de R después de la aportación de cada test 

elegido. 

- Calcular la ecuación de la regresión múltiple. 

1. SELECCION DE TESTS EN LA CORRELACION MULTIPLE METODO DE 

WHERRY-DOOLITTLE. 

Calculadas las correlaciones entre los factores mady 

rativos para la escritura y el rendimiento en dicha área <ver 

pruebas para validar el T.E.C.I.), seleccionamos aquellas co-

rrelaciones más altas en los tres aspectos de la escritura; eª 
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liorafia ortografía v composición, éstas pruebas de más alta 

correlación fueron: 

Todas las pruebas de las aptitudes cognoscitivas: vocabula-

rio, relaciones, diferencias y conceptos cuantitativos. 

Las tarjetas del Bender <2>: 

Los errores visomotrices que se =amputan en la ejecy 

ción de esta figura son: 

a> Distorsión de la forma. Al reproducir el alumno -

la figura, el cuadrado o el circulo o ambos están excesivamen

te achatados o deformados; un eje del circulo o cuadrado es dg 

ble de largo que otro. Los lados del cuadrado no se encuentran 

con el circulo. A veces se realiza una adi!:ión u omisión de áQ 

gules, otras veces hay una desproporción entre el tamaRo del -

cuadrado v del circulo, uno es doble grande que el otro. 

b) Rotación. Rotación de la figura o parte de la mi§ 

ma en 45 grados o más, rotación de la tarjeta aunque luego se 
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copie correctamente en la posición rotada. 

e) Integración. Falla el intento de unir el circulo 

v el cuadrado. El circulo y el vértice adyacente del cuadrado 

se encuentran separados en más de tres milímetros. Esto se ---

aplica también a la superposición. 

• 
41> • 

• • .. 
<P • "' 

• • • .. • 
• 

Los defectos que se puntuán en la ejecución de esta 

fiqura son: 

a) Distorsión de la forma. Cuando cinco o más puntos 

son dibujados como circules, los puntos agrandados o circulas 

parcialmente rellenados no se consideran circules para este -

item de puntuación. 

b) Rotación. Rotación del eje de la figura en 45 grª 

dos o más; rotación de la tarjeta durante la reproducción del 

dibujo, aunque luego se copie correctamente en la posición ro-

tada. 

e) Integración. Supone una desintegración del dise--
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ño; aumento de cadr.:\ hiler-a sucesiva de pw1tos no 1 oqrada ~ "ca-

beza de la flecha'' ir-r-econocible o inver-tida, conqlomeración -

de puntos, sólo una hilera de puntos~ linea continua en lugar 

de hilera de puntos, la linea puede sustituir a los puntos o 

estar agregada a éstos. 

Los problemas en la ejecución de la figura anterior 

se contabilizan en: 

a) Rotación. Se considera la rotación de la figura -

en parte de la misma en 45 grados o más en su reproducción~ o 

en la rotación de 45 grados o más de la tarjeta durante la re

producción a~n cuando luego se copie correctamente el modelo -

rotado. 

b) Integración. Lleva consigo la separación de más 

más de 3 milímetros entre la curva y el ángulo adyacente~ lo 

mismo se aplica a la superposición. La curva toca ambas esqui

nas. 
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Los posibles errores que se contabilizan en la repro 

ducción de esta tarjeta son: 

a) Distorsión de la forma. Puede ser; una despropor

ción entre el tama~o de los dos hexágonos~ ur1o debe ser por lo 

menos el doble de grande que el otro. Los hexágonos están e::c§ 

sivamente deformados. Adición u omisión de ángulos en uno o a~ 

bes hexágonos. 

b) Rotación. Supone la rotación de la figura o parte 

de la misma en 45 grados o más. 

e> Integración. Los hexágonos no se superponen o lo 

hacen excesivamente, es decir, un hexágono penetra completameo 

te a través del otro. 

- De entre los nueve factores o pruebas de mayor correlaciór1 -

con la escritura el noveno de los seleccionados fué la prue

ba número 6 del Test ABC de L. Filho, prueba que corresponde 

a pronunciación. 

De las nueve pruebas o factores con mayor correla---
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ción con la escritura en primero de E.G.B. vamos a elegir las 

máso ¡•·ep!"""est:::ntativas. Lo har·emos a. t¡,··,:;..vé~::: :je Ltn s:i.<::;tl'~m.:::\ DPE~I'"·''~-··-

cional oue permite la elección analitica je los tests de una -

forma automática. Este sistema mediante, la fórmula Wherrv-Dog 

little elige dentro del conjunto de una bateria de tests aque-

llos más relacionados con la escritura. 

1.1. Descripción de la tabla 20. Matriz de correla-

cienes. 

TABLA 20. Matriz de correlaciones. 

---- . ·- ···-- --·--

L Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 xo S 

1 1 . 000 0.440 0.460 0.390 -.260 -.490 -.310 -.240 o. 190 0.390 1 C'"">(• VUC(·H·J, .,:J¡.j 

r) 0.440 1.000 0.540 0.450 -.240 -.230 --.250 -.280 0.240 0.420 2.090 F<EU·iC .. 
c.. 
3 0.460 0.540 1.000 0.400 -.220 -.220 -.260 -.390 0.330 0.400 2.040 ü 1 r:cr;: .. 
4 0.390 0.450 0.400 1 .000 -.240 -.180 -.240 -.300 0.340 0.460 2.080 CUAN! .. 
1:!:' -.260 -.240 -.220 -.240 1.000 0.260 0.380 0.340 -.230 -.380 0.410 ·r ¡:.;p J Ft 
~J 

6 -.490 -.230 -.220 -.180 0.260 1. 000 0.300 0.250 -.180 -.350 (1 • 160 TAH,l :-: 

7 -.310 -.250 -.260 -.240 0.380 0.300 1.000 0.320 ·-.210 ·-. 390 o. 3'-1·0 TAP.l t~r 

8 ·-. 240 -.280 -.390 -.300 0.340 0.250 0.320 1.000 -.330 -·.470 -. 100 THH.J 

9 0.190 0.240 0.330 0.340 -.230 -.180 -.210 -.330 1.000 0.390 1.540 PHUt·lll .. 

o 0.390 0.420 0.400 0.460 -.380 -.350 -.390 -.470 0.390 1.000 1.470 E~:;CF·: l. .. 

Esta tabla 20 presenta las intercorrelaciones de 9 

tests aplicados a los alumnos de primero de la muestra selec--

cionada para este estudio. La variable dependiente Xo corres--

pendiente a la escritura, medida por el T.E.C.I .. Los subtests 

del XA al Xq corresponden: 
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Aptitudes cognoscitivas Subtests X~ \,loe c:tb U l <H" i. O 

" Rel '"c :l one""-

" Diferentes 

11 x., Cuantitativos 

Tests Bender 

11 

" X G 

" Tarjeta 4 

!1 X g Tal~ jeta 7 

Test ABC 

11 X q Pronu.nc i <:\c:i ón 

En la tabla 20 se reproducen las intercorrelaciones 

de tedas las variables del test con el criterio, rendimiento -

en escritura. 

En la linea 1 se encuentran las correlaciones del 

test x. (vocabulario) con todos los demás, poniendo la unidad 

1000 en el cuadro correspondiente a la correlación del test --

consiqo m1smo. Lo mismo se hace con el resto de las lineas ha§ 

ta. la 9, que correspond(7: a 1,'::\s; cor-r-elaciones del t.Ees;t Xq <pr-o--

nunciación) con los demás. 



LINEA 

1 
~, 

c.~ 

3 
4 
¡;:;• ,_, 
6 
7 
8 
e; 
N 

La linea O corresponde a las correlaciones del crit~ 

r:i.o X0 con los test~ es decir~, ró, ~· ~'""oz., r0 ,3 , •••••• etc. 

L. .. as column;:~s <::!.):, <2>. C)) ••••••••• , ... (91:, con~t.·?<::.!JCW•. 

La columna O CO!'"!'"esponde a la variable 

t.o en esc¡··itur·a. 

La columna (10) es la suma (8) de los valores de ca-

r:la l:i.n.:7?<.i (incluido el 1000). 

Exponemos a continuación las ta~las para la selec---

c1ón de los tests. 

1.2. Residuos de las aportaciones de cada test al --

criterio. 

TABLA 21. Residuos de las aportaciones de cada test al crite--

rio. 

a a ba bb ca cb da db ea eb 

-0.390 o. 113 -0.277 o. 111 -o. 166 0.083 -·0. 083 0.017 -··0 • Oé"~' 
-0.420 0.132 -0.288 0.128 -0.160 0.025 -0. 135 0.013 -·-(). J. 2i:~ 
-0.400 0.183 -0.217 0.099 -0.117 0.019 -0.098 0.012 ·-0.0!36 
-0.460 0.141 -0.319 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.uou 
0.380 -o. 160 0.220 -0.048 0.172 -0.034 o .138 --0.038 o. 100 
0.350 -0.118 0.232 -0.037 0.196 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.390 -o .150 0.240 -0.050 0.189 -0 .. 043 0.146 0.000 o.oou 
0.470 0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0.000 0.000 o"uou 

-0.390 0.155 -0.235 0.084 -o. 150 0 .. 015 -0.136 0.009 •-•() N 1 t?'f 

1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 s.nou 

La tabla 21, nos muestra que el test elegido en primer lugar 

es el Xi correspondiente a la tarjeta siete del Bender. El co? 

ficiente de correlación múltiple es R4 = 0,47 = Rr 



1.3. Residuos de las aportaciones de los tests des--

pués de quitar uno de ellos. 

TABLA Residuos de las aportaciones de los tests después 

quitar uno de ellos. 

LINEA ab be bd ce cd de dd e e i::-:d 

1 1.000 -0.058 0.942 -0.111 0.831 -o .. 167 o. 664· --o. o 11 () » t:;;=..~J 

2 1.000 -0.078 0.922 -0.147 0.774 -0 .. 015 0.759 -0.007 () .. ,-~ ·.~ :::·, ~;::' 
:=; 1.000 -0.152 0.848 -0.088 0.760 -0.009 0.751 -o. CH)6 (l.,':IL¡•:, 

L~ 1.000 -0.090 0.910 0.000 o.ooo 0.000 0.000 0.000 (l • !)(,H_I 

0:::' 
d 1.000 -0.116 0.884 -0.021 0.863 -0.027 (l. 836 -0.055 o. '7El 1 

6 1.000 -0.063 0.938 -0.012 0.925 0.000 0.000 0.000 () 01 ()( . .'1() 

7 1.000 -o. 102 0.898 -0.023 0.875 -0.045 0.830 0.000 0, (H)U 

8 1. 000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.ooo o.ooo O. OU(i 

9 1.000 -o .109 0.891 -0.064 0.827 -0.005 (!.822 .... o. 003 O.B19 
N 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5. U(H1 

El test elegido en segundo orden es el X~ - concep-

tos cuantitativos. 

El coeficiente de correlación R se incrementó de 

0,47 ~":\ 0,576 en el test X~ (conceptos cLU:J.Pt.itat.ivn~;:;) por lo 

que seguimos los cálculos para la elecció~ de los tests, te~-

cero, cuarto y quinto. 
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La tabla 23 ofrece las operaciones para el cálculo -

de la~s v.:lianzas. 

LINEA 

1 
2 
:3 

5 
6 
7 
8 
9 
N 

LINEA 

1 
2 
3 
'+ 
5 
6 
7 
8 
9 
N 

LINEA 

1 
2 
3 
4 
.e· 
,_J 

6 
'7 
8 

TABLA 23. Operaciones para el cálculo de las varianzas. 

ac 

o .1521 
0.1764 
0.1600 
0.2116 
0.1444 
0.1225 
o .1521 
0.2209 
0.1521 
1.0000 

df 

0.6641 
0.7594 
0.7512 
0.0000 
0.8361 
0.0000 
0.8301 
0.0000 
0.8220 
4.0000 

be 

0.0768 
0.0832 
0.0470 
0.1018 
0.0485 
0.0541 
0.0574 
0.0000 
0.0552 
2.0000 

dg 

0.0103 
0.0241 
0.0129 
0.0000 
0.0228 
o.oooo 
0.0257 
0.0000 
0.0224 
4.0000 

bf 

0.9424 
0.9216 
0.8479 
0.9100 
0.8844 
0.9375 
0.8976 
0.0000 
0.8911 
2.0000 

e e 

0.0043 
0.0148 
0.0074 
0.0000 
0.0101 
0.0000 
o.oooo 
0.0000 
0.0161 
5.0000 

bg 

0.0815 
0.0903 
0.0554 
0.1118 
0.0548 
0.0577 
0.0640 
0.0000 
0.0619 
2.0000 

ef 

0.6529 
0.7523 
0.7452 
0.0000 
0.7808 
O.OClClO 
0.0000 
0.0000 
0.8189 
5.0000 

ce 

0.0275 
0.0256 
0.0138 
0.0000 
0.0295 
0.0383 
0.0358 
0.0000 
0.0226 
3.0000 

eg 

0.0066 
0.0197 
0.0099 
0.0000 
0.0129 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0196 
5.0000 

cf 

0.8313 
0.7744 
0.7599 
0.0000 
0.8635 
0.9254 
0.8748 
0.0000 
0.8273 
3.0000 

cq 

0.0330 
0.0331 
0.0182 
0.0000 
0.0342 
0.0414 
0.0409 
0.0000 
0.0273 
3.0000 

de 

() • ()( lé: \ l 

O.UlLU 
o. 009'•• 
O .OUO(I 
(1.(1:1,91 

o. (l()()l) 

O. OE!:I ::; 
(l. (H)!,_l( l 

(1 .. 018':,. 
'+ .. UUUC• 

1. 4. Desarrollo de la fórmula del Wherry-Doolittle. 

TABLA 24. Desarrollo de la fórmula de Wherry - Doolittle. 
- .. . -···----~--- -- .... ----· 

af bh eh dh eh 

0.2209 0.1118 0.0414 0.0257 0.0197 
0.7791 0.6673 0.6259 0.6002 0.5805 
1.0000 1.0014 1.0029 1.0043 1.0058 
0.7791 0.6682 0.6277 0.6028 0.5838 
0.2209 0.3318 0.3723 0.3972 0.4162 
0.4700 0.5760 0.6102 0.6303 0.6451 
8.0000 4.0000 6.0000 7.0000 2 .0(11)0 
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 
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Observamos en la tabla 24 linea 6 el coeficiente de 

correlación múltiple R = '.1-R-~ = 64~1 . ~~ . En la linea número 7 

cedemos conocer el núme¡··o del test el eg i drJ y en 1.::•. 1 i ne,;:., n(l.mf·r-

ro 8 el orden de la elección. 

Las aportaciones al criterio en escritura han sido: 

En pr·imer- orden, el test n úmel~c., 8, 1~ = • 47 

-- En segundo orden, el test número 4, R = .576 

... En tet-cer- orden, el test número 6, F' "- .610 .. 

·- En cuarto orden, el test número 7, F: = .630 

.. _ 
En quinto orden, el test número 2, p ·-- .645 

El R valor de R¿ = (!). 645/ =.4:l.6, o sea que el ·-····-M,_ 

41,6% de la varianza del criterio (escritura) es explicada por 

las variables; 8, 4, 6, 7 y 2. 

A continuación podemos apreciar las correlaciones --

del criterio O <escritura) con las variables que explican los 

siguientes porcentajes de la varianza. 

¿. 
Variable x, = <.47) = 0,2209 es decir el 22,09% de la varianza 

del criterio X0 o escritura. 

Variable X¡ +X~ =<.576)~ = 0,3318 es decir el 33,18% de la vª 
rianza del criterio o escritura. 

Variable x1 + X~ + x, = (.610)& = 0,3721 es decir 37,21% de la 

varianza del criterio o es--

critur-a. 

Variable X'i + \ + X + X = ( • 630) 2 

' 'J. 

- 0.3969 es decir el 

39,69% de la varianza 

del criterio. 
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LINEA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 

LINEA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
(• .. 

Variable x1 + X~ + x6 + X~ + X¿ = (.645)¡ - 0,416 es decir el 

41,6% de la variao 

1.5. Cálculo de los coeficientes beta. 

En la tabla 25, podemos apreciar el cálculo de los -

coeficientes beta de los tests elegidos. 

TABLA 25. Cálculo de los coeficientes Beta. 

·----~------ ' v•-·--·-•••-•·--~- ••- . ---- -· 

ag ah ai bi bj bk bl bm 

-0.2400 0.2400 0.0000 0.3900 -0.0720 0.3180 -0.3495 o. (l()()() 

-0.2800 0.2800 0.0453 0.4500 -0.0840 0.3660 -0.4022 -0.0651 
-0.3900 0.3900 0.0000 0.4000 -0.1170 0.2830 -0.311(! o.ooou 
-0.3000 0.3000 0.0726 1.0000 -0.0900 0.9100 -1.0000 o.ouon 

0.3400 -0.3400 0.0000 -0.2400 0.1020 -0.1380 0.1516 O .0001 ! 
0.2500 -0.2500 0.0389 -0.1800 0.0750 -0.1050 0.1154 -o. Ol ?e:; 
0.3200 -0.3200 0.0515 -0.2400 0.0960 -0.1440 o .1582 ·-0 . OP5~'-~ 
1.0000 -1.0000 0.0000 -0.3000 o.oooo 0.0000 o.oooo 0. (H)! 1() 

-0.3300 0.3300 0.0000 0.3400 -0.0990 0.2410 -0.264-8 o. (10(.1!1 

-0.4700 0.4700 -0.4700 (!.4600 -o .141Cl 0.3190 -·0. 3505 (> ~ :1=j()~:;i 

-o .1ooo 0.1000 -0.2617 2.0800 -0.0300 2.0500 ····2.2527 (l. 2!{-2) 

---- ·--------. -----·---
ci Cj e k el cm en di d" 1 

-0.4900 0.0600 0.0367 -0.3933 0.4250 0.0000 -0.3100 0 .. 0?60 
-0.2300 0.0700 0.0422 -0.1178 0.1273 0.0206 -0.2500 o. 089.•:· 
-0.2200 0.0975 0.0327 -0.0898 0.0971 0.0000 -0.2600 O. 1.2'-IH 
-0.1800 o.oooo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2400 o. (1()1_!!) 

0.2600 -0.0850 -0.0159 o. 1591 -0.1719 o.oooo 0.3800 -o. 1 oB~:J 
1.0000 -0.0625 -0.0121 0.9254 -1.0000 0.0000 0.3000 O. (1().:)n 

0.3000 -0.0800 -0.0166 0.2034 -0.2198 0.0354 1.0000 ·····O • 1 02-~+ 
0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3200 C). (HJIY.l 

-0.1800 0.0825 0.0278 -0.0697 0.0753 0.0000 -0.2100 0.10~Jh 

-0.3500 0.1175 0.0368 -0.1957 0.2115 -0.2115 -0.3900 o .150·4 
o .1600 0.0250 0.2365 0.4215 -0.4555 -0.1555 0.3400 0.02!2<1 
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LINEA dk dl dm dn dñ ei ej 

1 0.0503 0.0864 -0.0964 0.1162 0.0000 0.4400 -0.0672 
2 0.0579 0.0259 -0.0766 0.0923 0.0149 1. 0000 -·0. (l'784 
3 0.0448 0.0197 -0.0707 0.0851 o.oooo 0.5400 ·-0. 1092 
4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4500 0.0000 
5 --0.0218 -0.0350 0.2144 -0.2583 0.0000 -0.2400 (l • o e¡ ~:) í.?. 
6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2300 0.0000 
7 --o. 0228 -0.0447 0.8301 -1.0000 0.0000 -0.2500 o. O()()t) 

8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2800 0.0000 
9 0.0381 0.0153 -0.0509 0.0614 0.0000 0.2400 -o. ü9E~l+ 

AO 0.0505 0.0430 -o. 1461 o .1760 -0.1760 0.4200 -·0. 1316 
o. :3244 -0.0926 0.6037 -0.7273 -0.1.611 2.0900 -0.02BO 

-·----·-~----··-·~ --·--·-

LINEA e k el e m en eñ e e• 

1 -0.1279 -0.0501 -0.0089 o. 1859 -0.2472 O.OOOü 
2 -0.1472 -0.0150 -0.0071 0.7523 -1.0000 0.0000 
3 -0.1138 -0.0114 -0.0065 0.2990 -0.3975 0.0000 
4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 0.0555 0.0202 0.0198 -0.0493 0.0655 0.0000 
6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 -0.0969 -0.0089 -0.0047 0.0371 -0.0493 0.0000 

AO -0.1283 -0.0249 -0.0135 0.1217 -0.1618 0.1618 
-0.8245 0.0536 0.0557 1.3469 -1.7902 0.1618 

En la casilla que corresponde a la fila 10 (suma) se 

bt . los valores de los coeficientes beta, puesto que el -o .1 enen 

test X¿ es el que elegimos en quinto lugar. 

La columna Eo servirá para el cálculo de Betav 

] test r=lecddo número 2 ele:~qido en quinto lu.q~::tr .. que es e. ::J 

Eo ::::: ¡:;:: :::-" E'ñ ::::: o~, 1.618 "'" Beta V 
JO 
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La columna DR. Sirve para el cálculo de Beta 

·to LlUe el test n(tmer".;:J 7 es E.d. h<::lllc:\do en cuar-to luq<::\t"' (J:v'). 

Dñ10 ·- BetaN "" --0~ 1611. ::::: Eh7?ta ¡v 

La columna Cn sirve para hallar el cálculo de 

Beta 1u que es el test número 6 elegido en tercer lugar. 

cn,o --- Beta 
JlJ = -0,1555 = Betanr 

La columna Bm, sirve para calcular Betau que es el 

test número 4, elegido en segundo lugar. 

Bm 10 ·-· Beta II ..... O~ 2!.1-21 = Beta JI 

La columna Ai, sirve para el cálculo de Beta1 que es 

el test número 8 elegido en primer lugar. 

1.6. Comprobación de los coeficientes Beta y cálculo 

de los pesos. 

En la tabla 26 podemos observar la comprobación de 

los coeficientes Beta y el cálculo de los pesos. 

TABLA 26. Comprobación de los coeficientes Beta y cálculo de 

los pesos. 

X 8 =I X 4 =II X 6 =III X 7 =IV X 2 =V 

TEST beta rk bp 

X8-1 -0.2617 -0.4700 o. 1230 15.00:37 
X4-2 0.2421 0.4600 0.1113 -13.8789 
X6--3 -o. 1555 -0.3500 0.0544 8.9149 
X7-4 -o. 1611 -0.3900 0.0628 9.2364 
X2-5 o. 1618 0.4200 0.0679 -9.2761 

-o. 1744 0.0000 0.4195 0.0000 
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En la columna número 1, están colocados los valores 

de los coeficientes Beta hallados. Se halla la suma. 

r '!" 1 = 1 -o, 17 4-4 1 = o, 17 44 

El cálculo de "p" en este coeficiente tiene tiene cg 

mo objeto el hacer los números de les coeficientes más cómo---

dos. 

10 10 
p - -------- = --------- - 57,34 

1 l: 1 1--o, 17441 

En la columna número 2, se representan los valores 

de rk de las correlaciones del test I (el test 8 en este caso) 

= 460, r . o 6 
~- -35(), 

r 0 ¿ = ·-420. 

En la columna número 3 se halla la suma S = 0,4195 

La columna número 4, se obtiene del producto de los 

valores de Beta <columna 1) por el coeficiente (p) hallado an-

tericrmente. 

En la columna 5 se redondean les valores de la cclum 

na 4 teniendo en cuenta que deberán sumar 10. 

1.7. Ecuación de regresión múltiple. 

La forma que tomaria la ecuación expresada en unida-

des derivadas <para cinco variables>, será~ 

Z O •··· B1 z 1 + B ., :r ... !! 

B z 
S 'i' 

+ B z 
..,. '1-

+ B z 
¿ J. 

que en nuestro caso, aplicando los valores obtenidos en la ta-
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bla 26 a la ecuación~ resulta: 

-·15<test 8)+ 14 (test 4·) + <-9) <test: 6) + (-9~ <te:;t. 7)+ 
Ese=-----------------------------------------------------------

10 

··r 9 <test 2) 
+ ------------------

10 

El método de Wherry - Doolittle permite la elección 

de los tests de forma sistemática~ estudiando sus aportaciones 

al criterio y pudiendo parar el procese cuando se observe que 

es mínima dicha aportación, o que es negativa. 

La ventaja de trab¿dar con Ltnidé~des de "z" es qur:? --

los coeficientes Beta hallados dan directamente la ponderación 

de las variables independientes, sin necesidad de utilizar 

los estadísticos (media, y desviación típica) de las varia---

bles. Si ccmsideramos las puntuaciones "S" (media :::: 50 y 

sigma ::::: 20) derivadas de 11 z 11 ; podemos~ est<::tb 1 ece1~ 1 a pr-edi ce i. ón 

con la fórmula expuesta anter-iormente. 
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CAPITULO VI 

CONTRASTE DE HIPOTESIS 

En este capitulo intentamos poner de relieve lasco

sibles relaciones existentes entre las ditintas variables del 

estudio con la variable dependiente (escritura), asi como la -

validez v fiabilidad del instrumento de evaluación de escritu

ra elaborado para este trabajo. 

En cuanto al rendimiento en escritura, utilizamos de 

forma operativa, varios criterios. El primero se refiere a la 

totalidad de los alumnos de primero y a 1~ totalidad de los de 

segunda, a su vez cada curso se subdivide en: nifios y nifias, -

alumnos de pueblos y alumnos de ciudad. 

Metodológicamente dividiremos esta parte del estudio 

en distintos puntos o bloques. En cada uno de ellos se estudiª 

rán sistemáticamente las distintas variables independientes y 

su relación con la escritura, asi como la validez del test de 

construido. 

También prestaremos especial atención, por la inci

dencia que puedan tener en el rendimiento de escritura, varia

bles de tipo aptitudinal y psicomotoras que explicitaremos más 

ampliamente a lo largo de este capitulo. 

Este apartado lo dedicaremos preferentemente al con

traste de las distintas hipótesis formuladas en este estudio. 

Se va a preceder para ello, a contrastar dichas hipótesis en -

el mismo orden en que han sido formuladas con el fin de facili 
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tar la interpretación de los datas. 

l. EVALUACION DE LA ESCRITURA, SIGUIENDO LOS PROGRAMAS 

RENOVADOS DEL CICLO INICIAL DE E.G.B. 

En este punto analizaremos como se ha podido llegar 

a una evaluación de la escritura, para pasar a contrastar la -

la pr-imera hipótesis: ''Se puedf:;!n E~valuar- los objet::i.voé:; mar·-ce,--··-· 

cados en los Niveles Básicos de Referencia en el área de escri 

tura para el Ciclo Inicial en los aspectos de caligrafía. ortg 

grafía y composición e~-oc:r-ita", 

En relación con esta hipótesis, exponemos a continu0 

ción las correlaciones existentes entre las puntuaciones obte-

nidas en el T.E.C.I. con el criterio del profesor que califica 

a su alumno y con las pruebas de lectura. 

TABLA 27 

Correlaciones del T.E.C.I. con el criterio del profesor y con 

el rendimiento en lectura. 

Prueba Lectura Criterio del profesor 

Primero Segundo Primero Segundo 

Caligrafía .876 .948 .962 .881 

Ortografía . 802 IJ952 ., "7:3;5 .898 

Composición .647 .866 .628 .821 

Total escrit • . 900 .952 .840 . 9l2 
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Estas correlaciones encontradas pueden considerar-

se como altas y muy altas. 

Ya quedó expuesto en otros apar~ados anteriores que 

~::1 T.E.C.I., fué elabo¡rado teniendo en cu<:.~nta la "v,:ü:i.dez de 

contenido'' tomando como eje de referencia los Programas Renovª 

dos del Ciclo Inicial. 

l.. .. os análisis de items y el í.ndi<:e d<·:? cl:i.<;;c¡· .. :~.min,=.•c:i.•::,r·,, 

fueron expuestos en el punto 3.2 del capitulo IV.Por tanto, cp 

demos confirmar la primera hipótesis formulada. 

2. UN PORCENTAJE INFERIOR AL 75% DE LOS ALUMNOS, ALCANZA AL 

ACABAR EL CICLO INICIAL EL DOMINIO DE LAS REGLAS ORTOGRAFICAS 

INDICADAS PARA ESTE CICLO. 

tivos de ortografía relativos a la aplicación de reglas orto-

gráficas que solamente son alcanzados por un porcentaje infe-

rior al 75% de los alumnos al terminar el Ciclo Inicial. Aun-

que estas palabras pertenezcan al vocabulario usual del alum--

no". 

Analizados los items del T.E.C.I. correspondientes a 

la prueba de ortografía, pudimos observar: 

a) En la prueba del vocabulario del ciclo encontra-

mos: que el item 24, "tambr.Jr" solamente ·fué realiZi:!ido COI'Tect:@: 

mente por el 72% de los alumnos de segundo y con un alto índi

ce de discriminación (.64). El itr:?m 28 "tmpelrdible", fué re-- .. ·· 

suelto por el 55% de los alumnos, con un indice de discrimina

ción de .72. El ítem 39, "bomb:i.lla" lcl rE:!SDl'h*"2J~on el 7~:;·;;, v 
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con un índice de discr-iminación de .69. El ítem 56~ "compás" 

fué r-esuelto por- el 62/. con un .45 de índice de dis~r-iminación 

l E;!l :i.·tem 66~ "ambul<ancia" lo l~esDlviel~an el 45i'. con un :í.ndic:i;.~ 

de discriminación de .61. Como puede observarse cuando acaban 

el Ciclo inicial los alumnos solamente un porcentaje entre el 

45:,~ y E~l 73:~ aplican las regla!; de "antes de "b" v "p" se es-

cr-ibe "m", aunque las palabr-as per-tenezcan al vocabulario del 

ciclo y además conozcan de memoria la regla ortográfica, una -

cuestión es memorizar- la r-egla y otra saber aplicarla. 

b) En el análisis de items del "dictado", podemc¡s 

a.orec i ar·: 

-- El i t.em 5, "Miguel" (nombn? propio) es r·esuel te cor!'"€i!c:tam~.m-

te por el 60% de los alumnos, con un índice de discrimina---

ci ón de • 72. 

El item 6, "Sánchez" (apellido) lo resLtE•lven el 58% con Ltn -

índice de discriminación de .81. 

El ítem 9, ~~~~ombrer-o" lo resolvier·on el !:12/. con un índice de 

discr-iminación de .77. 

El item 11., "Tu" (des;pués de pt.tnto) es r·~suelto par· el 71.% 

con indice de discriminación de .72. 

El item 13, "Ramiro" (nombr-e propio) lo ¡-esolvieron el 58/. 

con un índice de discriminación de .70. 

-· El ítem 14, "compra" <m antes de p) lo n?solvier-on el 71/. 

con indice de discriminación .72. 

El i tf:?m 29, "Mayor" (ncmbn? prapi o) es resuel te pat- el 56% 

con indic:e de discriminación de .57. 

De los datos anter-iores podemos deducir que tanto la 

l . ·' d 1 1 ""'nt.es de "b" y "p" se esCI'"itle "m" v 1.,:~ ap 1cac1on e . a reg a = 
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de ''se escribe con mayúscula al empezar a escribir y en los --

75% de os alumnos, por lo tanto podemos confirmar la segunda 

h i p ó te"" :i. s;. 

3. EL MEJOR PREDICTOR DEL RENDIMIENTO EN ESCRITURA, ES EL. 

RENDIMIENTO ALCANZADO POR EL NI~O EN LECTURA. 

L.a t.e¡···ceriB hipóte.>::;i:.; fué ·formulac:la: ''E:::l mc•jCJ¡~ r::•I'"F'C:iir.: 

tor del rendimiento en escritura es el rendimiento alcanzado -

por el ni~o en lectura. Existe una fuerte relación entre la 

lectura y los distintos aspectos de la escritura: caligrafia, 

cwt:oqr· .:::d :í. .;::~. y comoosi e i ón e'-':iCI'" ita". 

En la hipótesis primera, hemos expuesto la correla

ción del rendimiento en escritura con el criterio del profesor 

y el rendimiento en lectura. Ambas relaciones han sido consid§ 

radas como muy altas, aunque la diferenci2s entre ambos predi~ 

tores no E?S acus.ada, s:í. podemos confirmar· que J. as:. c:orTel ¿~e: :i. n ....... 

nes más altas se dan con el rendimiento del alumno en lectura. 

Por tanto, queda confirmada la tercera hipótesis. 

En la tabla 27 pueden observarse las correlaciones -

mencionadas en el punto anterior. 

4. EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS PUNTUACIONES 

ALCANZADAS POR LOS ALUMNOS EN ESCRITURA EN LOS CURSOS DE 

PRIMERO Y SEGUNDO. 

La cuarta hipótesis se formuló en los siguientes té[ 

minos: "E:d.sten diferencias sigr'lifi.co.ti.vas en las puntuac:ionE~~:; 

de cali.grafia, ortografia y composición alcanzadas entre los -
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altunnos ele primero y ~segundo". 

Si aplicamos la fórmula del ES de la diferencia en--

tre medias no correlacionadas o independientes es: 

sl m 
A 

S :::: + 
d 

(error estándar de la diferencia entre medias no correlacio-

nadas) 

s = el ES de la media de la primera mueatra. 
m A 

s = el ES de la segunda muestra. 
ml 

s = el ES de la diferencia entre las dos medias de la mues-
d 

tra:;. (1) 

NJ y N• = magnitudes de las dos muestras. 

A continuación exponemos las puntuaciones medias y 

las desviaciones tipicas obtenidas por los alumnos de primero 

y segundo en cada aspecto de escritura: 
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TABLA 28 

Puntuaciones medias y desviaciones tipicas de cada aspecto de 

escritura. 

-------------------------------------------------------·--
Pr·imero SegLtndo 

--------------------------------------------------------
X o- X el-

Caligrafia :22, (>5 8, l1 3<):1 :I.Ll 8~67 

Ortografia 76,23 :1.8,50 90, 16 1 ~5 ~ 85 

Composición 64,81 7,73 7:2, ::::;6 11 ~ 61 

Total escri . :1.6:3, u. 33&! (>5 1.96,66 34, E.P 

Aclicando las fórmulas anteriores: 

La diferencia obtenida entre medias de primero y se-

gundo en las puntuaciones de caligrafía es (30,14- 22,05) -

8.09 y el ES de esta diferencia es 0,4759. Como primer paso oª 
ra determinar si los alumnos de segundo realmente difieren en 

el rendimiento medio de escritura, establecemos una hipótes~s 

dias del rendimiento en escritura entre los alumnos de segun 

do v primero es cero y que salvo accidentes de muestreo, todas 

las diferencias entre medias, de muestra en muestra serán ce--

ro. ¿Es la diferencia de medias obtenida 8,09, en vista de su 

nu1 E:\?. 

Para contestar a esta pregunta, tenemos que calcular 

una relación critica o RC que hallamos dividiendo la diferen--

cia entre las medias de la muestra por su error estándar 
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( fi:C ""' D / ~=> (1). Esta operación reduce la diferencia obtenirla 

.::', l .. tn,:;¡ Pl . ..t.r-·tu.¿~c:::Lón ''s'' y no::. pe¡··-mite 1Tl<'2dil~la soi::Jr-ra la l:í.n~.:-;,'a ele 

la base de la distribución de muestreo de las diferencias. En 
8,09 

el presente problema, RC - ------ = 16,85. Si las N de las 
0,48 

distribución de las RC es normal alrededc- de la diferencia 

verdadera entre las medias de población. 

Para poner a prueba la hipótesis nula, establecemos 

una distribución de muestreo normal. 

cativa'' cuando la distancia entre dos med~as de muestras seRa-

la o significa una diferencia verdadera entre los parámetros -

de las poblaciones de las cuáles se sacar~n las muestras. An--

tes de formular un juicio acerca de qué es significativo o no 

significativo, es necesario marcar algún o algunos puntos cri-

t.i.c;o·=.:; :::;oi:J¡·-e 1,::\ escala dr::: pr·oi:Jc.,¡bilidades, ·~1ue no~:o. ·ooE!I-vi¡·-án r.:lal-:o\ 

discrim1nar esas dos categorías de juicio. Asimismo, cabe sub-

rayar aqui que los juicios que ataRen a d~ferencias nunca son 

absolutas, sino que, por el contrario, se extienden sobre una 

escala de probabilidad, aumentando nuestra confianza a medida 

que disminuyen las posibilidi::ld&?s de juicio t~rr·ónE;~o .. 

Experimentadores e investigadores, eligieron cor coo 

Vf?nienc::lél., var-io~; est¿~nddre~::> <~.1·-·bitra¡r·:i.os~ J.J.amado<:5 ''n:lvelt:.-::.·s.; d€;-: 

si.gni·ficación" de los cu¿des &:1 nivel o,o:::¡ y el O,Ol SO/l lo~;; 

más usados. La confianza con que un experimentador rechaza o 

mantiene una hipótesis nula depende del nivel de significación 

,:~doptac:lo. Con su l. tan do 1 a tab J. e:\ de '' ár e0as, e u¡~ va nor- rn,:;..J. dE~ pr·-o-··· 

b,::\bi 1 i cJ;,;~d '' \lemas qu&? + 1 J 96~; ma¡··-c.:;¡.n pt.tnto~:; ~.;:.obi-f2 1.:;:.. 1 :í. n(·?i::.. c:r·::· 
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base de una distribución normal a derecha e izquierda de las 

cuáles cae el 5% de los casos. Si una RC es de 1,96 o más, po-

demos rechazar la hipótesis nula al nivel de significación de 

0.05. El nivel de siqr1ificación de 0,01 exjge más que el 0,05. 

por la tabla del área de la curva normal sabemos que ~ 2,58s 

marcan puntos a izquierda y a derecha de los cuáles se halla 

el 1% de los casos en una distribución normal. Si la RC es de 

2,58 o más, rechazamos la hipótesis nula al nivel de 0,01, oor 

que no más de una vez en 100 ensayos surgirá una diferencia de 

esta magnitud, si la diferencia verdadera fuese cero (es de---

cir, si Mpob Mpob = 0,00). 

En nuestro caso, la RC es 8,09/0~48 = 16,85, lo cuál 

es netamente significativo al nivel de O,c)l. Esta RC sobrepasa 

con mucho a 2,58 y por tanto es significativa al nivel de slg

nificatividad de 0,01. 

Podemos rechazar la hipótesis nJla y concluir oue -

existe una diferencia significativa en las puntuaciones medias 

de caligrafia en los alumnos de segundo de E.G.B. respecto a -

los de primera. 

La diferencia de medias obtenidas ent~e las puntLI~ 

cienes en ortografia de los alumnos de segundo v primero de 

E.G.B. es (94,16-76,23) = 17,93 (a ambos grupos se les aplicó 

la prueba de 66 items de vocabulario del ciclo)p y el ES de es 

ta diferencia es 1,07, la RC resualtante es 16,76. 

Esta razón critica de 16,76 sobr·epasa con mucho a --

2,58 y por tanto es significativa al nivel de 0,01. Pudiendo

rechazar la hipótesis 11ula y concluir que existe una diferen-

cia siqnificativa a favor de los alumnos de segundo en la PLAn-
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t!.(<:\c.i.ór·, i:~.lcanzada en (:Jr-tor;;¡r-·a+:í.c:•., (=.!n t-eJ.,:~c:í.ón con l<::1 .:::l.lc:dnZc\c:ia 

los alumnos de or1mero. 

Para la composición escrita, observamos que la dife· 

renc:1a de medias de las puntuaciones de segundo v orimero de 

E.G.B. es (32,36 - 24,81) = 7,55, el ES = 0,56 y la RC r-esul--

tante después de realizadas las operaciones es de 13,48. Es~2 

RC supera con mucho a 2,58 y por tanto es significativa al ni-

·.; ,;2l de O~ O 1 . 

Podemos rechazar la hipótesis nula y confirmar que 

los alumnos de segundo difieren significa~ivamente a su favor 

en las puntuaciones alcanzadas en composi~ión escrita respecto 

de las alcanzadas por los alumnos de primero. 

5. NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL RENDIMIENTO DE 

ESCRITURA ENTRE NIÑOS Y NIÑAS DEL MISMO NIVEL. 

En la1 quinta hipótesis se plant~?ó que: "NCl e>:isten ····· 

diferencias significativas en el rendimiento de escritura en-

tre niños y niñas del mismo nivel". 

A continuación exponemos en la tabla 29 las puntua--

cienes medias y desviaciones típicas en cada aspecto de escri

I:.! . .J.r-d obtenidos por los n:i. ños v ni ñ'¿':\s d<-:: p¡···imero y ~::;f,~qundo dE~ 

E.G.B. 
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TABLA 29 

Punt:uac::iones medias y desviaciones t.:í.pic::as obterücL:ils pDr- los:. 

alumnos y alumnas de pr-imer-o y segundo de E.G.B. 

··- ~- -·· ............. ··~-·~· .... - ---·----·--- ,_, ... , -··-· --·--· .. --- ·-· -· -·· ·-·-.. _,_,. ___ .. ___ ..... --.. ·-__ ......... _ -· ....... _ ··- ... ~ .............• .,_., ............. ~··· 

Pr-imer-o Segundo 

Niños Niñas 

X 

Or-t. 7b,15 18,64 76,33 18,73 

8,10 21,88 8,14 

y 
/\ 

Niños 

88,80 

29~46 

1 !:1, ~55 

9,33 

Com. 64,93 7,58 64,71 7,88 72,13 12,40 

Tot 163,30 32,75 162,93 33,37 194,40 39,00 

Niñas 

:-_::;()q 7~j 

198,68 

:1.2, 8'-l 

:l () !1 84 

30,60 

Par-a los alumnos de pr-imer-o en or-toqr-afia la dife--

~encla de medias (76,33- 76,15) = 0,8 v el ES= 1,50. La RC 

es 0,53~ esta r-azón critica encontrada es demasi~do peque~a cg 

mo, por lo que podemos afirmar la hipótes1s nula y decir que -

no existen diferencias significativas en el rendimiento en or-

tografia entre los alumnos y alumnas de primero. 

En caligraf:í.a para los alumnos de primero la difereo 

cia de medias es 0,34, el ES = 0,65 y la RC ~ 0,52, esta razón 

critica es demasiado pequeña, para peder rechazar la hipótesis 

nula, por tanto podemos afirmar que no existen diferencias sig 

nificativas en el rendimiento media en caligrafia entre alum--

nos y alumnas de primero. 

En cuanto a la composición escrita observamos; que -

la diferencia de medias es 0,22 y el ES = 0,62. La razón criti 

ca encontrada 0,35 es demasiado pequeña para rechazar la hipó-

tesis nula, por tanto admitimos que no exJst8n diferencias sig 
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nificat1vas en las puntuaciones en composición escrita entre

.,::¡_1 u.rnrln~:: \¡ B.l umnas dE? c;,~i men::.1, 

Las razones criticas hallddas para sequndo fupron 

O,,. t m::w a f :í. a F<C -· 1 , :~~2 
C,:ü i c;waf Í E'\ F\C -· l , 8L~ 

Composición RC = 0,46 

Total de escritura RC - 0,54 

siado pecue~as para poder rechazar la hipótesis nula, por tan-

to oodemos afirmar que no existen diferencias significativas -

en el rendimiento de escritura entre ni~os y ni~as si pertene-

cen al mismo curso de E.G.B. 

6. NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS PUNTUACIONES 

ALCANZADAS EN ESCRITURA POR LOS ALUMNOS PERTENECIENTES A 

CENTROS RURALES V DE CAPITAL, SI CURSAN EL MISMO NIVEL. 

En la sexta hipótesis se hizo 1~ siguiente pred1c---

ción~ ''No e)·:isten difet··e~nc:ic:\S s>ignific:<":\tiv<~!:s en 1<::\~3 puntuc:l.c:::i.u-.. · 

r··::2·=::-, a.lc:,':\n;~;.:;-¡_da~-s <:::>n t.?scr·itura poi"' los <-alumn,:Js pei~t(:?l'lf.·~ciente~s a .... 

A continuación exponemos las medias y desviaciones 

típicas en la tabla 30 de los alumnos de centros de capital \ 

,.-u~-- :::~1 e·=::; .. 
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TABLA 30 

Puntuaciones medias y desviaciones típicas de los alumnos de 

centres de pueblo y capital. 

Primero Segundo 

Pueblo Capital Pueblo Capital 

X r;;t X d- X d X d 

Ort "75~ '7'"' ·-· 18, 7b 76, 5t:~ :J.E3 ~ .24 90, 40 12, ::'i4 ~:3 C.i ~~ 21 1. ? 
" 

E~l¡. 

Cal 21 , 89 8, 08 22, 34 8, 14 3(), 50 7, 7 Lj. ~)(), 00 ..... , 
o. 91 

Com 64, 7:1. 7, 68 65, 09 7, 77 7':·' ~, 9::::: l 1 , 45 7::?, <)3 :L l. :. :·?::_; 

T 162, 26 33, 55 163, 98 32, t:"J:.":" 
,Jd 1.95, 83 3(J, 40 1 Ct6 !1 24 36, '15 

F:ealizados lo~s cálc:ulos, las:, razones criticas r:.·?nccw:·· 

En primero 

Ortografía, RC - 0,42 

Caligrafía, RC - 0,69 

Composición, RC = 0,61 

Total escritura, RC = 0,64 

En segundo 

Ortografía, RC - 0,95 

Caligrafía, RC- 1,11 

Composición, RC = 1 

Total escritura, RC - 0,83 
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Podemos observar, que las razones criticas encontra-

das son demasiado peque~as como cara rechazar la hipótesis nu-

la, por tanto. podemos afirmar que no existen diferencias sig-

miento en escritura entre los alumnos que asisten a centros r~ 

rales y los que asisten a centros de ciudad. 

·-r 
1 " EL DESARROLLO VISOMOTOR GUARDA UNA RELACION "SUSTANCIAL" 

CON EL RENDIMIENTO EN ESCRITURA. 

miento en escritura. 

A continuación exponemos en la tabla 31 las correls-· 

cienes encontradas entre el test guestáltico visomotor (Ben---

der) v la prueba de escritura realizada (T.E.C.I.). 

TABLA 31 

Relación del desarrollo visomotor con la escritura 

Primero Segundo 

Ort. Cal . Com. Tot. Ort. Cal . Com. Tot. 
Tarj . 
A . -:::::88 . --400 . -179 . --:::::so . --241 " -253 . --·2():2: . ·-<2-40 

1 ' -196 . -·186 . .. -l. 1 j_ . -196 . --019 " -850 . ···Oó 1 . ····()L\2 

2 . --178 " -225 . -1ZS " -:!.99 . -02::~ " -010 . --oB:.::. " 
--0:?4 

3 . --:::::41 . -3::::;5 . -218 . -~353 . --058 . -1 14 . ---075 . ---080 

4 -::::.so . -385 . -265 . -·387 . --121 . -172 . -··1 :::9 ·-·1.44 

5 . ··-··257 . -249 . -168 " --266 . -" 133 . -152 . -·124 . -138 

6 . ---2'+4 . -313 . -188 . -282 ' -·2:3:7 . ·-296 . -21.2 . --2~.5:? 
7 . -L~(l7 . -438 . -364 . -LJ-69 . --~::99 ·---481 . -·400 " 

-- Lj. ~~; 4 

8 --2:2!3 " 
--331. . -247 . ~-:29S' . ---LJ-05 ' -429 " 

-··~;;¿:)·? . ----1.!-13 

Tot --5()7 
" -569 . -380 . -·5t:)2 . ·-470 . -569 . -·4-58 . -:;os 



De las correlaciones entre las variables osicamoto--

ras v aptitudinales relacionadas con la escritura en este es-

todo de Wherry - Doolittle. De las cinco pruebas seleccionadas 

como más influyentes en el rendimiento en escritura fueron las 

tarjetas 7~ 3 y 4 del test Bender. 

La tarjeta 7 del test visomotor hace una aportación 

<ella solamente) al criterio de la escritura de un 22,09%, an-

te:=· f?l toti::<.l de los cinco tests eleqi.clo~::; qt.te <1por-t,::;..r·: un t.f:t,b:<. 

al criterio de la varianza de la escritura. 

En cu.;:~nto a 1 a i nt erp¡'-etac: i ón d-=? "r·" E?n t él"' mi no<:::. di'? 

descripción verbal, hay coincidencia bastante gi"'ande entre los 

que ti"'abajan con tests psicológicos y educa~ionales, en cuanto 

a que un 

"r~" de 0,00 a !.0,20 denota ¡~elación inci·Ferenb2 o desp!"'eci:ª 

ble. 

''r·'' dE~ 't0,20 é~ -:o~,40 dr::?nDta co¡'-,~r,?lacic)n baJ,:J; E?>~:i.stc~nt:c' r·)r;.::: 

ll¡tl de t. o' 40 a to, 70 denota r-elaci ón ~:;ustanciaJ D mar-c.:::•.d'"'·., 

UF'"H de +- 70 a .... 1 00 df.2not<::\ n::d. aci ón ;:;.1 ta a muy i:Ü t. EL _o, - , 
En el caso que nos ocupa, la visomotricidad con la -

escritura nos muestran unas correlaciones ~ntre los totales de 

ambas pruebas; en primero de .-562 y en segundo de .-508, por 

tanto podemos af1rmar la hipótesis fol"'mulada. 

8. LAS APTITUDES COGNOSCITIVAS GUARDAN UNA RELACION MARCADA 

CON EL RENDIMIENTO EN ESCRITURA. 

En la hi.pótesis númer-o nueve se ·::;upuso qufa: "Las .::•.i:l---



titudes cognoscitivas guardan una relació~ marcada con el ren-

dimü:mto en escritura". 

A continuación en la tabla 32 ~xponemos las corre-

laciones entre aptitudes cognoscitivas y rendimiento en escri-

tur .. a. 

TABLA 32 

Correlaciones entre el rendimiento en escritura y aptitudes 

cognoscitivas 

·- •HO• ..... _,_ ... - ·----- ·-· ~-- -· -· ___ ,_...., _____ '" ___________ - OO--- ..... ·--·---·-''"''·-·· .. -··--·--.. --.-~ •O••O <o -··· ........... , ____ .... ___ -.................. 

Primero Segundo 

Prueba Ort. Cal . Com. Tot. Ort • Cal. Com. Tot. 

Voc. • 358 .415 .244 .391 .441. .427 . 473 .464 

Rel . ~Q"':!" 
• ·-· 1 ·-· 

.428 .263 .421 • Ll-60 .471 . '-1·1.1·3 • 4T3: 

Dif. .376 .414 a255 .405 • 44<2 .425 .1.1·24 .448 

Cuant. .449 .414 .290 .459 C"C"r.:· 
11 ._r~ .. h.l • 50LI· • Ll-86 .539 

Tot. AC. .513 .546 .343 .576 .624 .596 .597 • 6:.:::o 

Podemos observar en los datos expuestos en la tabla 

anterior que las correlaciones totales entre esritura y apti-

tudes cognoscitivas en primero llegan a .576 y en segundo a 

.630, es decir seg~n la norma habitual pueden considerarse ce-

mo correlaciones sustanciales o marcadas. Se puede afirmar por 

tanto la hipótasis formulada. 

9. FIABILIDAD Y VALIDEZ EN EL T.E.C.I. 

En la hipótesis-. nueve se di..io: "Es posible elaborar 

un test de escritura~ adaptado a los Programas Renovados con -

fiabilidad y validez demostradas que nos p~rmita realizar diag 
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11ósticos cuantitativos y cualitativos en las áreas de caliqra-

f:í.c:t, artograf:í.a y compos:i.ción". 

En el capitulo IV se expuso det~lladamente el orocc 

·;:;o dE~ obtención df:? 1.:::1. ·fiab:i.l:i.dDd y v<::\lide:o: del T.t::. .. C,I.; 

Exponemos a continuación los coeficientes de f1abilf 

dad hallados tanto en el T.E.C.I. coma en las distintas prue--

bas de madurez y rendimiento. 

TABLA 

Coeficientes de fiabilidad del T.E.C.I. 

Prueba Coeficiente de Correlación Error tipico de medida 

Primero SegLtndo Primero Segundo 

Ort. .941 .980 .. 9CI !' • l., T~: 

Cal. • 99::::: .984 1' 85 2,24 

Com. .642 .981 4, 64 1, 64 

Tot. .980 .986 4, 67 4!19::::; 

TABLA 34 

Coeficiente de fiabilidad de las distintas pruebas aplicadas 

Prueba Coeficiente de correlación 

Primero Segundo 

Apt. Cog. .950 .993 

Bender .952 .763 

ABC de F. . 64C"i n 8~)() 

Boehm .791 .978 

Rever sal .650 .968 

Lectura • fJ86 . 9!3:::::; 
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En cuanto a la validez se ha cuidado especialmente -

L:~ "validez de contenido", y,':l que eE5 una pJ~ueb<:.':l. pilJ'"i::l. ev<:\luar ·-

la consecución de los objetivos de escritura en el Ciclo Ini--

ci al eje E. G. B. 

También se validó el T.E.C.I. hallando las relacio--

nes existentes con el criterio del profesor (que evaluó a cada 

alumno en los distintos aspectos de escritura) y distintas 

pruebas consideradas de exploración de la madurez lecto-escri-

tora Y del aprendizaje escolar. 

En la tabla 35 exponemos las correlaciones halladas. 

TABLA 35 

Correlaciones del T.E.C.I. con otras pruebas. 

prueba Primero Segundo 

Ort. Cal. Comp. Tot. Ort. Cal. Comp. Tot. 

Lectura .802 .876 .647 .900 . 9:32 . 948 .866 . (?52 

Crit.prof .735 .962 .628 . 840 .898 .881 .821 .912 

Apt. Cogn • 

Vocabul. . 358 .415 .244 .391 .441 • 427 .473 • 464· 

Relacio. .. 39:; .428 ..263 .421 .460 • 471 • 4-43 .473 

Diferen. .376 .4l4 .255 .405 . 44·2 • 42~5 .424 . 44·8 

Cuantit. .449 .414 .290 .459 .. 555 .504 • 4-86 .539 

Tot.A.C. .513 .546 .343 , 5Li·6 • 624· • 596 .. 597 ft 63<) 

Rever sal 

Rever. E. .-230 .-045 .-431 .-019 .-274 . ..... 336 11 .. -29:"$ • oo•••3(>5 

Rever. o. .. -()23 .-061 .-130 . -·050 .-l.91 .-214 .-146 .-189 

RE·)v~:r. A .. . 188 .005 .479 • 072 . 199 . 227 . 144 . 195 
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Pr-ueba Pr-imer-o Segundo 

Bender-

Tar· j • A .-388 .-400 . ·-179 .-380 .-241 . ..... 2~5~; . .. -2(12 . -·24·0 

Tat'·j. 1 .-196 .-186 . ·-111 .-196 .-019 • --050 .-061 . ·····042 

T at- j. 2 . -178 .-224 .-123 . -199 . -t);;~2 .-010 • --OT:T. •... 0~?1.). 

T ar- j. ~ ·-· .-341 7-='"C' 
"-. ..:l._"t~.J u ··-218 u-353 .-058 • ··- :1. 1. 4 .-075 • -OliO 

T ar- j. 4 " -35<) .-385 .-265 • --387 . -l21 . -·1.72 .-1.39 . -··144 

Ta.1' j. e-,_¡ . -257 .-249 .-1.68 . --266 tl -<l33 .-152 • --1.24 . -.. 1.38 

Tat·· j .. é: . -244· .-313 • -l8E3 .-282 . -::~37 .-296 . ..... 212 .-252 

Tar-j. 7 .-407 .-438 .-364 .-469 • ·-:::.99 • -4·81 • ·-400 • -4:34 

T .:u- j • 8 .-228 .33:1. . -24·7 .-299 .-405 • -4·29 .-367 • --413 

Tat .. Bend • . ·-507 .-569 • ·-380 . ·-562 .-470 • -56r-t . ·-458 • ·-508 

Test ABC 

c. VM. . 1.30 . 1~;5 .086 . 1.37 .2:l7 .261 "~)72 . 21.!·9 

M. L .215 ~~227 . 1. 6~:) .248 u 3::. 1 • 3:32 .297 .249 

M. M. . 213 .. 204 .096 .204 .3t9 .358 .287 . ::::.29 

M. A. .224 .208 .092 .210 . 164 .217 . 150 . 178 

M. L. . 263 .315 .256 .318 • l.l-:~9 .436 .391 .434 

Pr-onunc:. .:::::63 .368 .260 .389 . 402 .393 .421 • L~34· 

c. M. . l.34 . 2()2 . 19:::: . 195 .460 .449 .4i.J·7 • il·70 

A y F. . 043 . 126 .. 45::::: . l. T5 . 148 . 1.45 . 1.51. 15~) 

Tot. t~BC .327 .433 .443 .451 .547 .577 l:'"""'""!f' 
• ;.,J..::I.~) .570 

Boehm 

Espac:. .-237 .-248 .-200 .-266 .-301 • -.. 32'7 . --275 .-310 

Cantid. .-284 .-234 .-1.32 .-265 .-368 • --398 .-355 .-385 

Tiemp. • -144· • --1.41 .-139 • --166 .-266 .-296 ~~-235 ..-27::::; 

Otr-os . -169 .-170 . -u. 7 . ·-179 • ·-21~6 • -·281 .-277 • -.. 274 

Tot. B. . .. -333 q -··31.5 . -2:3;() .-348 • --445 • .... -1.).89 ... ·-42B • --I.J.67 
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Como puede observarse los coeficientes de fiabilidad 

encontrados pueden considerarse como altos y muy alto. En cuan 

te a la validez podemos afirmar que las relaciones más altas 

se dan con el criterio del profesor y el rendimiento en lectu

ra. En ambos casos pueden calificarse de muy altas. Por tanto 

podemos confirmar la novena hipótesis que hablamos formulado. 

10. SELECCION DE APTITUDES MENTALES Y PSICOMOTORAS MAS 

RELACIONADAS CON LA ESCRITURA. 

La hipótesis décima se formLlló comcl s:i.que: "Sr.--:? 

pueden seleccionar las aptitudes mentales y psicomotoras más -

r-elacionadas con la escritura". 

De las variables psicomotoras y mentales correlacio

nadas con el T.E.C.I. durante su elaboración, se seleccionaron 

las nueve de correlación más alta con la escritura y de éstas 

por el método Wherry-Doolitle se volvieron a seleccionar las 

cinco pruebas más relacionadas con este criterio (rendimiento 

en escr·itur-a): 

-- En primer· 1 ugar- se eligió el test númer-o 8 R -· • •:1·7 

·- En segl.lndo 1 uga1~ 11 11 11 11 11 4 F: -· .576 

-- En tercer- 11 11 11 11 11 11 6 R -- .610 

En cuar-t.o 11 11 11 11 11 11 7 R -- .630 

- En quint.o 11 11 11 11 11 11 2 R = . 64~i 

El R valor de R - <0,645>, es el 41,6% de la variao 

za del criter-io <escritur-a), explicada por las variables: 

1. Tar-jeta 7 del Bender <var-iable 8) 

2. Conceptos cuantitativos <var-iable 4) 
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3. TarJeta 3 del Bender <variable 6) 

4. Tarjeta 4 del Bender (variable 7) 

5. Conceptos relacionados <variable 2) 

A continuación podemos apreciar las cor-relaciones de 

la escritura con las variables que explican los siguientes poc 

centajes de la varianza: 

Variable 8 = (47) = 0,22029 es decir el 29,09% de la varianza 

del criterio de la escritura. 

Variables 8 y 4- (576) - 0,3318 es decir el 33,18% de la va-

rianza de la escritura. 

VariablPs 8, 4 y 6 = (610) = 0,3721 es decir el 37,21% de la 

varianza del criterio e escritura 

Variables 8, 4, 6 y 7 = (630) = 0,3969 es decir el 39,69% de 

la varianza del criterio. 

Variables 8, 4, 6, 7 y 2 - <645) = 0,416 es decir el 41,6% de 

la varianza del criterio. 

De las 28 variables estudiadas en este trabajo que -

se consideran relacionadas con la madurez escritora hemos se--

leccionado cinco mediante el método Wherry - Doolittle y que 

aportan el 41,6% al criterio del rendimiento de escritura, y 

por tanto pueden ser una ayuda para el diagnóstico de dicha vª 

riable, pudiendo evitar en la mayoría de los casos el uso de -

varias baterias de test para predecir el r·endimiento en escri

tura. 

La selección de las pruebas y el porcentaje de apor

tación de ellas al rendimiento en escritura es lo suficiente-

mente considerable como para poder afirmar la hipótesis formu

la da en décimo lugar. 
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VII. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

En este apartado de recapitulación del estudio vamos 

a destacar los principales resultados a los que hemos llegado 

en este trabajo sobre factores relacionados con la escritura y 

su evaluación en el Ciclo Inicial, siendo objeto de especial 

atención la ponderación de objetivos de escritura se~alados 

en los Programas Renovados del Ciclo Inicial de E.G.B. 

Presentaremos~ tan sólo, los resultados más signifi

cativos del estudio, puesto que a lo largo del mismo el lector 

ya ha podido ir sacando sus propias conclusiones. Los datos -

presentados y la descripción de los mismos ofrecen suficientes 

puntos de análisis y reflexión critica de los que se deducen -

importantes conclusiones. 

Con el fin de estructurar su presentación nos ha pa

recido conveniente seguir el mismo orden, indicado anteriormeo 

te, para la formulación de las hipótesis y el contraste de las 

mismas. 

1. EVALUACION DE LA ESCRITURA SIGUIENDO LOS PROGRAMAS RENOVA

DOS DEL CICLO INICIAL DE E.G.B. 

En la elaboración de la prueba nos planteamos eva

luar los objetivos de escritura seffalados por los Programas R@ 

novados de E.G.B. 

Con la ponderación de las items de la prueba; deter

minamos la dificultad e importancia relativa que tienen dentro 
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del proqrama y del nivel correspondiente a primero y a segundo 

de E.G.B. 

Observamos que items como ":d.lófono" y "bo>:eaclor-" en 

nr·imEc~t-o de E.G.B. son "mt.ly di·f:iciles"~ sit?ndt:J adE?m,f:ts sus i.ndi···-

ces de discriminación .40 y .33 respectiv~mente, es decir, tiE 

nen una baja validez para primero, sin embargo, en segundo pa-

·:san a se1'· "difíciles" con índices de validez más <altos t..~5~) v 

.46 respectivamente). 

Cuando el :í.ndice de validez se acerca o sobrepasa a 

.50 estamos frente a un buen indicador del rendimiento. Si peo 

samos en los Niveles Básicos de Referenci~ para el Ciclo Ini

cial de E.G.B., podemos decir que los items con un alto :í.ndice 

de validez son los que más influyen en las posibilidades de 

aprobar el ciclo, o conseguir los objetivos de este ciclo. 

Si sobre el conjunto de items, varios destacan por 

su elevado índice de validez, sobre ellos debe trabajar espe-

cialmente el profesor para que el alumno llegue a dominarlos. 

Esta relación de items lleva a una simplificación del programa 

y a un refuerzo en aquellos aspectos que lo necesitan. 

Podemos observar como ">:ilófono", es decir la uti:i.i····· 

zación del grafema ":·:" es muy difícil en primero y por tanto -

desapareció esta palabra en la construcción de la prueba para 

este curso, en cambio para segundo se mantiene en la prueba S§ 

biendo que solamente la escribieron correctamente el 16% de 

los alumnos de este curso. 

La palabra "navaja" <encierra dificultad en "v" y 

"j") en primero sólo la escribieron col~rectamente el 29% de 

los alumnos, subiendo el porcentaje al 56~ en los alumnos de -

-434-



·:=:;equndo. 

La palabra ~~~~usano" (s:í.l abas di :rectas) en or-l. mer-o 1 i':1. 

escriben correctamente el 88% de los alumnos y en sequndc r~--

sulta tan fácil que el índice de discriminación es .19 y por 

tanto desaparece en la prueba para segundo. 

La palabra "indio" en segundo (~sílabas:l.nv~:'l·-s.:i y (ji!;!. 

tongada) la escriben correctamente el 88% de los alumnos con 

un índice de discriminación de .48, en cambio el índice baja a 

.22 en orimero y por tanto desaparece esta palabra en la prue

b::J." 

L.a palabr-a "tol'"·nillos" <silabe:~.~==· mb(ta~::. y d:i.ficulta,cl 

E!n el gr-a·fema "11") en primero desaparece tan sólo el 53/; la 

escriben bien y con un índice de discriminación de .29, en tao 

to que en segundo la escriben correctamente el 76% y el índice 

de discriminación sube a .49. 

Así, podemos ir anal.izando como de los 76 ítems de 

la prueba piloto de ortografia natur-al se fueron suprimiendo 

items par-a primero y segundo y como se fueron hallando les dis 

tintos coeficientes de validez y fiabilidad para cada curso -

del Ciclo Inicial (en la~; tablas 5, 6, ll~ 12 y l~~; puf.~de obr;;e!:. 

varse el porcentaje de respuestas correctas en cada item y los 

indices de discriminación). 

En cuanto a la composición escrita podemos distin--

qui t- dos partes: 

1. Composición de frases desordenadas. 

La dificultad aumenta tanto en primero como en S§ 

gundo cuanto mayor es el númer-o de palabras que -

componen la frase. 
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Una frase desordenada compuesta por ocho palabras 

en primero la resolvieron correctamente el 36% de 

los alumnos y en segunde esta misma frase alcanza 

un porcentaje del 50%. 

En frases de 7 palabras los alumnos de primero al 

canzan el 66% v los de segundo el 75% 

En frases de 6 palabras en primero son resueltas 

por el 68% y en segundo por el 70% 

En frases de 5 palabras en p¡-imero el porcentaje 

es de 80% y en segundo del 82%. 

2. Frases mutiladas. 

En cuanto a frases mutiladas, las mayores difi~ul 

des fueron los verbos en fut~ro imperfecto, (18% 

en primero y 27% en segundo ~Jusieron correctamen-

te el verbo). 

Otra de las mayores dificult~des se observó en le 

utilización del verbo en pretérito perfecto, tan 

sólo el 32% de alumnos de primero y el 48% de se

gundo lo usaron correctamente. 

La frase que exigia la colocación de preposición 

y verbo fué resuelta por el 36% de alumnos de !Jri 

mero y el 39% de segundo. 

2. UN PORCENTAJE INFERIOR AL 75% DE LOS ALUMNOS, ALCANZAN AL 

ACABAR EL CICLO INICIAL EL DOMINIO DE LAS REGLAS ORTOGRAF! 

CAS INDICADAS PARA ESTE CICLO. 

Analizados los items correspondientes a la aplica-

ción de reglas, podemos observar: 
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1. Escritura de "m" antes de "b". 

En la prueba de vocabulario del ciclo los items -

alcanzaron los siguientes porcentajes: 

Palabra % primero % segundo 

tambor :51:,.; -¡·~"( 
¡ ·'- J!J 

bombi 11 a 471.: 73% 

ambulancia 421:. 4"'""1 ._;In 

sombrero 55% 62% 

2. Escritura "m" antes de "p". 

palabra 'l. primero % segundo 

campana 49% B1% 

imperdible 33% 55% 

compás 58% 62% 

compra 61i~ 71% 

3. Utilización de mayúsculas. 

Al principio de escrito. E~ porcentaje de utt-

lización de máyúscula al comenzar a escribir en 

primero fué del 70% y en segundo del 83%. 

Utilización de mayúscula después de punto. En -

primero osciló entre el 59% y 63% y en segundo 

entre el 71% y 79%. 

Utilización de mayúsculas en nombres propios. 

En primero utlizaron mayúscula en nombres pro--

pios entre el 37% y 47% de los alumnos y en se-

gundo entre el 58% y 71%. La mayor dificultad -
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la ofrecieron les apellidas <37% en primero v -

58% en segundo). 

3. EL MEJOR PREDICTOR DEL RENDIMIENTO EN ESCRITURA, ES EL REN

DIMIENTO ALCANZADO POR EL ALUMNO EN LECTURA. 

El lenguaje de la lacto-escritura exige la presen-

cla del lenguaje oral, la ccinducta verbal, comprensiva es im-

prescindible para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

De los factores relacionados con la escritura en es-

te estudio, la lectura alcanzó las correl~ciones más altas <en 

primero .900 y en segundo .952). 

Errores observados en la lectura, aparecen por lo g~ 

neral en la escritura e incluso algunos no detectados en la 

lectura oral se hacen patentes en la escrltura. 

Los errores que aparecen con más frecuencia en lecto 

-escritura son los siguientes: 

Faltas de tipo general de ate~ción, memoria .. etc. 

como olvido de letras, palabras, silabas .•. etc. 

Faltas de tipo más especifico, como pueden ser las 

relacionadas con el espacio, tiempo, lateraliza---

zación .•• etc. 

Confusión de letras. 

Falta de correspondencia sonido-grafema. 

Grafías totalmente arbitrarias. 

Confusión en silabas compuestas. 

Agregados de letras. 

Existen otros errores, pero no es posible, hacer una 

relación exhaustiva de ellos en este apartado. En el capitulo 
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IV, ounto 2.1.2.1. se describieron estos y otros errores con

más amplitud. 

4. EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS PUNTUACIONES 

ALCANZADAS POR LOS ALUMNOS EN ESCRITURA EN LOS CURSOS DE 

PRIMERO Y SEGUNDO DE E.G.B. 

La diferencia obtenida entre medias de las puntuacig 

nes en caligrafia de los alumnos de primero y segundo es siqni 

ficativa al nivel de significatividad de 0~01 a favor de les 

alumnos de segundo. 

La diferencia de medias obtenidas entre puntuaciones 

en ortografia de los alumnos de primero y segundo de E.G.B. es 

significativa (0,01) a favor de los alumnos de segundo. 

En la composición escrita, la diferencia igualmente 

que en caligrafía y ortografía es significativa (0~01) y favo

rable a los alumnos de segundo. 

5. NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL RENDIMIENTO DE 

ESCRITURA ENTRE NIROS Y NIRAS DEL MISMO CURSO, NI EN LA PRQ 

CEDENCIA DE CENTROS URBANOS O RURALES SI CURSAN EL MISMO NI 

VEL. 

Las razones criticas encontradas en las diferencias 

de medias en todos los casos y para todos los aspectos de es

critura, son demasiado peque~as como para poder rechazar las -

hipótesis nulas, por tanto, podemos afirmar que no existen di

ferencias significativas en el rendimiento de escritura entre: 

a) Ni~os y ni~as si cursan el mismo nivel. 
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b) Entre alumnos procedentes de centros urbanos o r~ 

rales, si pertenecen ~l mismo curso. 

6. EL DESARROLLO VISOMOTOR GUARDA UNA RELACION "SUSTANCIAL" 

CON EL RENDIMIENTO EN ESCRITURA. 

De las 28 correlaciones halladas entre variables ap-

titudinales y psicomotoras relacionadas con la escritura! en -

la selección de correlaciones más influyentes en dicho rendl-

miento por el método Wherry-Doolittle. De las cinco pruebas se 

leccionadas tres correspondieron al test visomotor Bender. 

Por otra parte, J¿,~::; c:o¡"·l~E"!lé.1C::ionr:~s totc:,\1,-:,::·::: dfi.' c=:s.;r:¡,-:i t.:,!. 

ra con el test Bender fueron en primero de E.G.B. de -562 y en 

sr.:;;g,_mdo de -508 ~ pLld i en do con~:;i. de¡'-ar-~;en ¿unb-'.1s e el!~ r-Ed a e: i onG?~s c::q 

mo sustanciales o mar-cadas. 

7. LAS APTITUDES COGNOSCITIVAS GUARDAN UNA RELACION MARCADA 

CON EL RENDIMIENTO EN ESCRITURA. 

Las corr-elaciones totales entre escritura y aptitu·

des cognoscitivas en primero de E.G.B. llegan a .576 y en sen

qundo a .630, es decir, según la norma habitual ambas correla

ciones pueden considerarse como marcadas. 

8. FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL T.E.C.I. 

Las tablas 33 y 34 exponen los coeficientes de corr~ 

lación hallados oor el método del test-retest para hallar la -

fiabilidad del T.E.C.I. y de las distintas pruebas utilizadas 

para la validación del test. Todas estas correlaciones pueden 

considerarse como altas y muy altas. 
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En cuanto a 1 "-"'~ "validez de contE:?ni do" :• y.D. que e:=;. IHl'"< 

nrueba para evaluar la consecución de los objetivos de escritu 

raen el Ciclo Inicial de E.G.B. En el punto 3.2. del capitulo 

IV. se oueden observar los aceptables indlces de fiabilidad y 

validez de los distintos items que compon2n el T.E.C.I. 

También se ha validado el test, hallando la correla

ción existente con el criterio del profesar <que evaluó a cada 

alumno en los distintos aspectos de escritura) y con las prue

bas cons1deradas de exploración para la madurez lecto-e~crito

¡·-·a y del a¡:wemdizaje e·:::;ccllaJ~ obteniendo lD~;; re~st.dt<::i.do";; qu•:.:> ~'?~<-

ponemos en la tabla 35. 

9. SELECCION DE APTITUDES MENTALES Y PSICOMOTORAS MAS RELACIO

DAS CON LA ESCRITURA. 

De las variables csicomotoras y mentales correlacio-

las nueve de correlac1ón más alta con la escritura y de éstas 

por el método Wherry-Doolitle se volvieron a seleccionar las 

cinco pruebas más relacionadas con este criterio (rendimiento 

en escri tut~a): 

En primer lugar se eligió el test nómero 8, que cg 

rresponde a la tarjeta 7 del Bender con R- .47. 

- En segundo lugar se eleqió el test número 4, que 

corresponde a la aptitud de conceptos cuantitati--

vos, con R. - .576. 

Tercer lugar se seleccionó el test 6 que correspoQ 

de a la tarjeta tre5 del Bende-, con R = 610 • 

En cuarto lugar fué selacionada la tarjeta 4 del 
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test Bender con R = .630. 

- En quinto y último lugar se eligió la aptitud men

tal de re1~":\c:ión de conceptos, c:on R :::: .645. 
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VIII. CONSIDERACIONES PEDAGOGICAS. 

Una vez concluida esta investigación sobre factores 

relacionados con la escritura y la evalua~ión de la misma en -

el Ciclo Inicial, estamos en condiciones de formular una serie 

de consideraciones o recomendaciones que pueden ayudar al alu~ 

no a mejorar su rendimiento en escritura. 

Hay una idea central que no debe perderse de vista 

al enfrentarse con el problema de escritura en el Ciclo Ini--

cial. NingOn contenido, ninguna área constituyen un objetivo

por sí mismo, sino un campo de actividad "globalizada" con las 

distintas áreas. 

Los aprendizajes de lectura y escritura están muy r§ 

lacionados con la educación psicomotriz. Estos aprendizajes 

forman parte de la educación globalizada, dirigida al ni~o co

mo un todo. 

1. PROGRAMACION DE LA ESCRITURA. 

Para la eficaz y adecuada programación y realización 

de la ense~anza de la escritura se requiere: 

- Organización sistemática y racional de la escritu

ra en sus tres aspectos: caligrafía, ortografía y 

composición. 

- Desarrollar las aptitudes mentales y psicomotoras 

que suponen las destrezas básicas para el aprendi

zaje de la; caligrafía, ortografía y composición. 

Conocer los objetivos a conseguir en cada aspecto 
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de la escritura y en cada curso, asl como las difi 

cultades especificas de cada objetivo. Debe tener

se en cuenta la distribución temporal de los obje

tivos tanto diaria~ como semanal, quincenal ... etc. 

según sea la dificultad de los mismos. 

Analizar los diversos tipos de actividades a real! 

zar para el aprendizaje y refuerzo de los distin-

tos aspectos de escritura. Es decir, conocer la V§ 

riedad de ejercicios susceptibles de ser utiliza-

dos, su valor respectivo y el proceso de ense~anza 

-aprendizaje a seguir. 

Saber despertar el interés y ~otivar a los escola

res mediante recursos personales, materiales y di

dácticos. 

2. APTITUDES MENTALES Y DESARROLLO VISOMOTOR EN EL APRENDIZA

JE DE LA ESCRITURA. 

De las aptitudes mentales y psicomotoras correlacio

nadas con el T.E.C.I. durante su elaboración, se seleccionaror 

nueve de correlación más alta con la escritura y de éstas por 

el método Wherry-Doolittle se volvieron a seleccionar las cin

co variables más relacionadas con este criterio (rendimiento 

en escritura), estas variables son las siguientes: 

1. Tarjeta 7 del Bender. 

2. Conceptos cuantitativos. 

3. Tarjeta 3 del Bender. 

4. Tarjeta 4 del Bender. 

5. Conceptos relacionados. 
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La variable de conceptos cuantitativos identifica la 

aptjtud para discriminar tama~os, posiciones, cantidades •. etc. 

La variable de conceptos relacionados identifica la 

aptitud para manejar relaciones y conceptos cuantitativos. 

l.a capacidad de generalización en el dominio de la e§ 

critura y más concretamente en la ortografia, supone la posib! 

lidad de aplicar a nuevas palabras los conocimientos que el ni 

Ro posee sobre la estructura de las palabras ya conocidas. Es 

imposible que todas las palabras de nuestra lengua cuedan ser 

objeto de ensefianza; el alumno necesita transferir, extrapolar 

y generalizar a otras palabras los conocimientos adquiridos. 

La escritura, en principio, suele ser reproducir o -

imitar ciertas conductas manuales que dan lugar a determinados 

estimules visual~s. El alumno debe ir adquiriendo unas conduc

tas motrices manuales básicas. 

Es importante el desarrollo de la motricidad fina ~ª 

ra la escritura, será necesario el adiestramiento progresivo -

con ejercicios que estimulen la maduración de la habilidad ma

nual. En esta ejercitación motora tendremos en cuenta las rotª 

cienes, forma de figuras, integraciones, d1rección •... etc. 

La percepción visomotora comprende la percepción vi

sual y la expresión motora, es decir, la reproducción de lo 

oue se ha percibido, por tanto no puede confundirse con la co

ordinación motora. En el proceso de la percepción visomotora, 

se hallan las fases siguientes: 

a) Visión del estimulo. 

b) Percepción o comprensión de lo que se ha visto. 

e) Exprésión motriz o representación gráfica del es-
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timulo visto. 

dl Por último la ejercitación o acción coordinada mg 

tora. 

Podemos afirmar, que la falta de educación visomo--

triz condiciona el aprendizaje de la escritura y en este senti 

do su desarrollo se impone para asegurar el desarrollo de ciec 

tas capacidades visomotoras indispensables para el éxito de la 

Pscritura en sus distintos aspectos. 

Por otra parte, el fomento de la capacidad simbóli-

' ~ ¡ la organización de relaciones son necesarias para que el 

ni~o comprenda el cambio de dirección seg(n la posición que 

tenqa11 en el espacio ciertos grafemas (v-r, p-q, d-b~ .. cte. • 

La escritura supone la construcción prooresiva de 

las relaciones espaciales que se siguen en los distintos pla-

nos: 

al El plano perceptivo visual. 

bl El representativo mental. 

e) El expresivo motriz. 

3. DETERMINACION DE OBJETIVOS EN LOS CURSOS DEL CICLO INICIAL. 

Toda planificación comienza por l.a detern1inación de 

los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Los objetivos se~alados en los Pv·ogramas Renovados -

cara el Ciclo Inicial de E.G.B. determinan y orientan el trabª 

jo para este ciclo, pera la formulación operativa y pondera--

clón de los objetivos es el pr1mer quehacer del profesor. 

Can la ponderación de los items 1~el T.E.C.l.~ hemos 

conocido la importancia relativa que ciertc's objetivos tienen 
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dentro del programa y del nivel de primero y segundo de E.G.B. 

Esta ponderación nos ofrece una base clara para que el progra

ma en vez de estar constituido por una serie de objetivos 11-

neales, quede organizado de acuerdo con la importancia de cada 

objetivo y con la relación de les distint~s objetivos ertre 

s:i • 

El programa debe ser expresado en una serie de obje

tivos operacionales. El indice de dificultad, nos indica la f§ 

cilidad o dificultad oara resolver el objetivo. Viene a ser el 

porcentaje de los alumnos que han resuelto la prueba o item 

que contiene el objetivo. 

La experiencia de diversos autores en pruebas de ren 

dimiento han concluido que los :indices de discriminación de 

los items podrian ser evaluados teniendo en cuenta las siguien 

te~:; val ores; 

Indices de discriminacióm 

.40 y más, muy buenos items . 

. 30 a .39 razonablemente buenas, pero sujetos a mejg 

ramiento • 

. 20 a .29 regulares, deben mejorarse. 

más de .19 deficientes~ deben descartarse a revisar-

se. 

En cuanto al indice de dificultad, a continuación pg 

demos observar los porcentajes que ayudan u orientan la labor 

de revisión de los items u objetivos para el curso o ciclo; 
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items u objetivos superados por el 85% .•. muy fáciles. 

" 11 del 50% al 85% relativamente 

11 11 del 15% al 50% relativamente di 

fici:le!::: .• 

11 11 11 del 0% al ~5% dificiles v muy -

difíciles. 

En la.s tablas 5, 6, 7,, 8, 9, 10, 11, 1:2, 1:::;, u:¡., :L~::S 

v 16, del capitulo IV, podemos observar los distintos inoices 

de el i ·f i c:ul tad df.: 1 as distinta:::; pr .. ueba':S pa¡··a cad,:~. cul'':so dF."·l Ci ..... 

c:lo Inicicü. 

El indice de validez indica la relación que tiene la 

solución satisfactoria de un item en el aprendizaje total de -

la materia. En términos pragmáticos, se puede interpretar como 

la probabilidad que tendria un alumno de aprobar la materia 

siendo capaz de realizar correctamente el item propuesto. 

Los items de dificultad media carece que no plantean 

problemas. Indican que dichos objetivos son adecuados a la ca

pacidad del grupo de alumnos de primero'y segundo de E.G.B. 

En cuanto a 1 os i. tem!?.i. que presentan un<:."'. "r az onab 1 e:· 11 

dificultad o facilidad, tampoco presentan oroblemas. 

Objetivos muy díficiles en ortografía natural y fra-

ses en primero, durante la elaboración de La prueba hemos con-

siderado eliminarlos de este curso, ya que en segundo pasan a 

formar parte de la categoria de los dificiles y por tanto en -

primero sólo servirán para desanimar a la mayoría de los alum-

nos. 

El conocimiento de los índices de dificultad es im--
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portante oara la actuación del profesor, va que le permite es-

oo de alumnos, bien sea por un tratamiento inadecuado en el 

uroceso de ense~anza-aprendizaje (demasiado e poco t1empo1, 

abundancia o escasez de actividades, fuerte o baja motivación • 

. etc. Estas reflexiones sobre el proceso y ritmo de aprend1 

z2je permitirán al profesor un continuo feed-back v el consi--

~~~lente refuerzo o recuperación en el momento adecuado. 

A las consideraciones que el profesor puede hacer 

respecto de la dificultad de un item a~adimos el indice de va

lidez. Un objetivo muy fácil o muy dificil, y con un indice de 

validez bajo debe ser en principiol suprimido del curso, s1 el 

indice de validez es suficiente, y mucho más si es alto, la d§ 

cisión no podrá ser tan tajante. 

4. DIDACTICA DE LA ESCRITURA. 

La didáctica de la expresión escrita, tiene como ob

jetivo capacitar al alumno para que pueda expresar su pensa---

miento mediante el empleo de signos gráficos. 

básicos: 

La expresión escrita lleva implicitos tres objetivos 

1. Corrección gráfica (caliqrafia). 

2. Corrección ortográfica (ortografial. 

3. Sencillez y claridad en la composición Credac---

c i ón l • 

En la didáctica de la ense~anza de la escritura pod§ 

mos considerar entre otras las siguientes variables: 
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1. Edad de iniciación del aprendizaje de la escritu

ra. No existe un criterio unánime acerca de la -

edad óptima para iniciar el 0prendizaje de la ~s

critura. 

Nosotros~ consideramos que, si bien no es acerta

do comenzar la ense~anza sistemática de la escri-

tura en t:l par·vLtlario, si e~;. "nec:esar·io" que de>bE'· 

potenciarse la maduración psicomatora y visomoto

ra, asi como la pronunciación, conceptos básicos 

de; espacio~ cantidad, tiempc, lateralización .... 

etc., que facilitan la posterior ense~anza siste

mática de la escritura en el Cicle Inicial. 

2. Tipo de letra. Se debe elegir aquella que ten

ga los rasgos más sencillos y simples, bien sea -

la "script" o la "c:t .. u~siva". L.a letra "~;cript" pr§ 

senta la desventaja, de que ~~ no estar unidos -

los trazos, puede ocasionar problemas a la hora -

de separar las palabras, por ello es conveniente 

adoptar el t. i po de 1 etr·a "scri pt" perc, enl az ,:::m do 

las letras de una misma palabra. 

3. Material. Debe partirse del empleo de cuader-

nos con hojas en blanco, en los que el ni~o se e~ 

presa libremente, mediante ejercicios de preescri 

tura como; dibujos, ondas~ ganchos, palotes, ra-

yas ..• etc. 

Una vez conseguida por el ni~c la destreza manual 

y el dominio del lápiz, se le iniciará en la re-

producción de los rasgos que componen las letras, 
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para pasar después a la enseffanza sistemática de 

la escritura~ en el aprendiz~je sistemático de la 

escritura, pasada la fase de preescritu~a, pueden 

utilizarsen cuadernos de doble raya o de cuadric~ 

la. 

Procurando siempre que los espacios al principio 

sean suficientemente grandes. El niRo con el eje[ 

cicio irá dominando la motricidad fina de sus m~§ 

culos y podremos reducir el tamafio interrayas o ·

de los cuadros, a la vez que él mismo nifio reduce 

el tamafio de su letra. 

El cuaderno cuadriculado tiene la ventaja de ----

guiar y enmarcar las letras, aunque a veces el eo 

casillamiento de las letras, buscando la forma, 

el alumno se olvida del contenido de 10 palabra, 

dando lugar a los tioicos errores de escritura cg 

me: omisiones~ sustituciOnes, inversiones .• etc. 

Los lápices, pinturas, ceras .•. etc. deben ser 

blandos sobre todo en las primeras fases del 

aprendizaje. El uso del bolígrafo o pluma es con

veniente postergarlo para el Ciclo Medio. 

3. Métodos. Tradicionalmente se han empleado dos 

métodos según partan de la función sintética o -

analítica. 

El método sintético~ parte de los elementos más -

simples, letra y silaba, hasta llegar a la pala-

bra y posteriormente a la frase. Ejercita en el 

dominio de los trazos de cada grafia, pero es po~ 
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co motivador, ya que centra !:odc el interés en el 

dominio inicial de los grafi~;mos y no en la com-

prensión de aquello que se escribe. 

El método analitico, parte de la frase o palabra. 

hasta llegar a las silabas y letras. Su mayor ven 

taja es la capacidad de unir la comprensión de lo 

que se escribe con el dominio del grafismo, ya 

oue se pretende que los escritos que realice el 

ni~o tengan pleno sentido para él y b~scan cante\ 

tos motivadores y próximos a: alumno. 

El método global, de Decroly~ que parte de la vi-

sión sincrética propia de los alumnos del Ciclo 

Inicial, según la cuál, el niffo realiza un0 per--

cepción integral de la frase. Se diferencia del 

método analitico en oue este método se centra en 

totalidades perceptivas, sin preocuparse por des-

componer la palabra o la frase en sus elementos 

más simples, propio del método analítico. 

El método integrador, que emplea las funciones 

análisis v sintesis, parte de una frase corta, l~ 

gada a los intereses del niffo, la cuál una vez e§ 

crita por el alumno v dominaca como un todo, pasa 

a descomponerla en las palabras que la constitu--· 

yen, posteriormente se descompone carla calabra en 

letras y éstas en los rasgos que las componen. Dg 

minada la frase, se recompone la palabra a partir 

de las letras que la constituyen. Este método in

tegrador pretende que el alumno domine el rasgo -
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de las letras para alcanzar, junto a la destreza 

escritora, el interés por emplear la escritura cg 

mo medio de expresión y exposición del oeneamien-

te. 

4. Técnicas. El aprendizaje je la escritura ha de 

ser eminentemente individuallzado, por lo oue org 

ponemos que se empleen fichas de seguimiento y 

control del proceso de aprendizaje de cada alumno 

a través de estas fichas pcd~mos seguir: 

a) El dominio que el alumno posee de las silabas 

directas~ inversas, mixtas ••. etc. dentro de cada 

palabra. 

b) Crear combinaciones complejas de frases con pª 

labras de sílabas conocidas. 

e) Realizar ejercicios escritos de juegos tales -

como sopa de letras~ crucigramas, frases mutila-

das, ordenar frases con las palabras desordena-

das, descomponer palabras y proponer la escritura 

de otras con silabas de similares dificultades --

gráficas y ortográfica •... etc. 

En el capitulo IV puntos 6.1., 6.2. y 6.3. se de

tallan los registro de seguimiento de ortografia, 

composición y caligrafía respectivamente. 

El proceso de enseRanza-aprerdizaje de la ortogrª 

fía debe incluir todo el ámbito del área de len-

guaje en el Ciclo Inicial. Debemos, seleccionar -

aquellas palabras que deseamos que domine el alum 

no en cada curso del ciclo, teniendo en cuenta la 
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dificultad ortográfica y proponiendo un dominio -

secuencial. 

Procuraremos enlazar la ense~anza de l.a ortogra-

fia con el resto de los aprendizajes en otras --

áreas, insistiendo en todas las situaciones en la 

presentación correcta de los grafismos, evitando 

cualquier visualización por el alumno de palabras 

escritas incorrectamente. 

Las dificultades ortográficas son esenc1almente -

individuales, oor lo que su ~nse~anza debe adao--

tarse a las características de cada alumno y a su 

maduración perceptiva, visomotriz, memoria vi-

sual, auditiva, motriz, lógica, pronunciación ... 

etc. 

Como técnicas madurativas de escritura pueden em

plearsen ejercicios multisen~¡oriales, psiccmotc-

res, cuadernos ortográficos, copias ... etc. 

La composición escrita consiste en exponer de mo-

do personal el pensamiento mediante el empleo co-

rrecto de signos escritos, pone de man1fiesto la 

estructura del pensamiento del niRo y su capaci-

dad creativa, a través de la composición escrita 

podemos observar la ortografia, caligrafia, sintª 

xis y capacidad expresiva. 

La ense~anza de la composición, como síntesis del 

área del lenguaje, puede enfocarse de modo sinté

tico, partiendo del dominio ~e los vocablos, fra

ses y estudio de la unión entre ellas, y de modo 
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analitico, partiendo de la selección de sencillos 

textos y frases que el alumno cuede imitar. Deben 

trabajarse simultáneamente 1~ expresión oral v e~ 

crita; e<:~ decir, seguir el "método globi!~l" quf.c.> 

sirve de unión entre todos las ámbitos linqilisti

cos y áreas de aprendizaje, tuscandc la interac-

ción y relación existentes ertre ellas, tanto 0n 

conceptos, formas, sinonimias ... etc. 

Como técnicas cara el aprendizaje de la composi-

ción pueden utilizarse; la composición dirigida, 

selección de textos, trabajos en equipos, observª 

cienes, descripciones, composiciones libres, pe-

riódicos murales ... etc. 

5. MOTIVACION Y RENDIMIENTO. 

Con frecuencia, les padres y profesores valoran el -

esfuerzo del alumno solamente en función te los resultados es-

Por desgracia, la manifestación de los déficits no 

lleva más que a establecer evaluaciones tan negativas como su~ 

jetivas y erróneas y no a un análisis donde se especifiquen 

las auténticas determinantes del fracaso escolar. 

Las evaluaciones que el ni~o hace de si mismo depen

den de las opiniones de los demás, los cambios en un sentido 

favorable de éstas, tendrán consecuencias positivas. 

Con el fin de motivar y mejorar la autoimagen de los 

alumnos se propone; 

a) No establecer exigencias o metas que sobrepasen -
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las posibilidades reales del niffo. 

b) Aplicar incentivos emocionales, sociales~ intele~ 

tuales, ..... etc. 

La motivación es una condición lndispensable para al 

canzar las metas. Los motivos personales ee despiertan v mar-

tienen pot~ medio de incentivo~-;. 

La motivación y el refuerzo han de tratarse conjunt! 

m<::~nte, "e-:::.t.c:\r motivado e~s desfE-é:l.r' algo. conse(;¡uir"1D <.?s un re?-...... .. 

Si analizamos el proceso instructivo podemos e~ume-

rar una serie de elementos de los cuáles puede nacer el refuec 

z o moti ve:\dor: 

El material. En prime¡·· luqar· ha de ser .. "i:\cL::~pt.:\c!o" 

al grupo y edad de lo~=- al urnnos. Un mat¡::;o¡'- i 2:\1 "f"Hi 

adaptado" tanto por .. e:·:ces;o como por defecto ge:me¡~,:,l. 

aburrimiento y hastió. 

El material ha de ser nuevo, variado y acomodado 

a las necesidades e intereses del ni~o. 

Actividad. Cuando el ni~o actúa surgen una serie -

de momentos que provocan un bloqueo respecto a la 

actividad propiamente dicha, o bien un reforzamieo 

to que le impulsa a seguir en dicha actividad. To

do con si sb:" ~=,n de<::>c:ubt·· ir cuanckl sur<;:¡~~ 1 ,::~. ~;i tLtac: i ón 

más idónea y cómo hemos de aprovecharla para apli

car el refuerzo. El alumno se refuerza cor el éxi

to, cuando tiene conocimiento del mismo y tendrá -

más fuerza cuanto más cercana está la actividad 

efectuada con eficacia. 
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E 1 pr-ofesor-. E: s te: t :i Do el e r· E•·f '.ter·;,: o<:; u!"" \J .. ,. :i. f:)l"., er·1 el""' 

alabanzas y 2stimulos que en la relación inter-p~r-

sonal establece el pr-ofesor- con los alumnos. 

Ambiente. (-=11 hablar- del ambi.e1·1b? no~; c::rm+:.t-c:\mo<:;; c~r-; 

la familia como la célula soclal que ~~s cuede in-

fluir en el alumno. 

r::·J ni. ve J. elE· i':\'::.p i. ¡·--::-le i ón, r:2l pr·c·s;t i q i o., 1 o~':. pt-·t.-?mi D~'·, 

cienes instructivas de sus hiJos, son en pr-incipio 

reforzadores oositivos, o cr-e~dor-es de dnsiedad y 

fr-ustr-ación que pueden causar crisis de rendimien

to e inhibiciones en el desar-rollo social del n1-

ño, 

-·A-58·-



1. BIBLIOGRAFIA SOBRE LECTURA Y ESCRITURA. 

-459-



ABAD LA HOZ, C. ( 1984) 

f.~Bf·iPU'l PON CE, 11. P. ( 1 9f.33) 

"Estudio sobre la t.ttilizac:ión d€'!! tné 
todos de let:tw-a y e~::;cr·itura". RE·..':::::.:!
Cuadernos de Pedagogía. nóm. 113. 
68-73 pp. 

Destn:~za y r:reatividad. (Ef.scUl-:!la E·,:;; 
pañol a) 

ABRAHAM ESTEVE SERRANO (1983) "Pr-incipios de te.K)t'" :í. .::1. ortográf i e,:;.". 
Rev. Anuales de la Universidad de 
lvll..trci,':). Vol: XL_. nl.un. 1.·····::~. :1.~:~7· PP·~ .. 

AGUILAR ALONSO, A. ( 1 <7'83) 

AJD LOPEZ, M.J. ( 1985) 

La dislalia como respuesta. 
versidad de Barcelona ). 

Uni. ··· 

"Agrupamientos fle~d.bles en e1 e:.·-· 
c:lo inicial". 
Fiev.. Apur1tes de EdL.tc:ac:i óo *' nCtm.. :. -;, 
Abril. 6-8 pp .. 

AJURIAGUERRA DE J. Y OTROS (1977) La escritura del niño.La reeduca
ción de la escritura.Volumen II .. 
<Laia~ Barcelona). 

AJURIAGUERRA DE J. Y OTROS. 

AJURIAGUERRA y OTROS (1977) 

(1C.f81): L .. a esc:ritLU""i:J. del niño.La evoltH::iórt 
de la escritura y sus dificultades. 
Volumen I. <Laia, B.:u-cel.ona>. 

La dislexia en cuestión. Dificulta
des en el aprendizaje de la lengua 
escrita. ( P. del R:í.c:l, Mad1rid ) .. 

460 



La adquisición del lenguaje por el 
ni~c. Los desórdenes del lenguaJe. 
Las funciones secundarias del len
suaje. Las representa~iones gráfi
cas. ( l\lueva Visión, Buenos Ai. n=~= ) 

A~BERICIO HUERTA, J.L. y VIGUES JU-: Metodologia del trabaje escolar. 
L I n ~ M • \ 1. 9 8 2 ) ( P r en s a Es(~: o:::;-1-::a:-::r=--, "<"8...-.'A~. -, --,.8"'.<::::-"\ r:= .• -;.:c:-:::e~.lr.. c:::;-.J:::n:-:.::;,:--';") 

( :l 981 ) 

(11...BERT I ~ ,J. ( 1984) 

ALCALA GARCIA, T. ( 1981) 

P1LCOBE, J. ( 1 ~178) 

80 PP· 

Autcaprendizaje de la lectur~ v es
critura. (Cc)rt. F'Blm.:~ de: t1<::111on::.:d, 

"l~utoapr·enentatge de 1 a 1 ectur- a i 
escr i ptura". Rev. F'srspecti va Ese o-.. 
lar. núm. s~:i. l"'ayc. 28--32 pp. 

Alteraciones visuales 
en la lecto-escritura. 
drid ). 

que inc:i.den 
< CEPE.. !"'a-· 

"¿Sabeis lee~r?". Rev. Col aborc:\Ci ón 
número 33, págs. 32-33. 

"Por un ~?H''foque psicolinqCr.{s:;.t.ic:o 
del aprendí z aje de 1 a 1 ect.u1~a y sus 
dificultades". Rev. Infanc:i . .:::¡_ y 
aprendizaje. núm. 29. 79-94 pp. 

-461-



('-li'IORTEGU I VALBUENA, J . ( t 982) 

(11\I[H-!LUC J (.::¡ ( 1985) 

ANGEL~ C. y OTROS ( 19840 

ANONIMAS Y COLECTIVAS. ( 1980) 

r:::¡NCJN I 1'10 (1983) 

t1NON I MO < 1980) 

r·:1NON I MO ( 1983) 

Orientando al discipulo. <Carf, Bar
ce]. ona>. 

"Gl ol::l.::ü i ~~ andcJ desd1,:~ ~:·?1 ~?ntorno". 

Rev. CLtac1ernos de F'edagcq:í.a, n1~1m0?r(:::> 

127-128, páqs. 27-31. 

"L.a percepción en la adqui~;ic:ión 

del 1 engua .. h:~ escrito". Rev. PE?I'"SP,:?C: 

tiva Escolar. n~m. 89. Noviembre. 
14-15 pp. 

Técnicas esgecific:as, primer curso 
diE E.G.B. ( SOCUSA ), 

"Notas provj si onal e:::; sc>br·e 1 <::i pt;n-····· 
cepción social del cuerpo: Pierre 
BcJurdien" • .Bev. Boletín del Inst:itu 
to de Ciencias de la Educación. Nóm 
8. 33-45 pp. 

La escritura del niWo. < Obra comple 
ta ) • < LAIP,, Barc:el cma ) • 

"Los procesos de apn:::ndizaje". Rev. 
Debate Escolar. N6m. 183. 14 pp. 

"La i nvest i g.:tc i ón como método de n-:? 
novación". B.t:a.Y:. Debab:i! EscqJ ¿u·. Nt~tm 
189. Diciem. 3-5 pp. 

-462-



(11\101'~ l i10 ( 1984) 

(11\IUI\1 T !VIO (1984) 

(\I\ICJI\1 I 1"10 ( 1 985) 

( 1981) 

'' 1"1 é t CJ d CJ S y t é C: li i C: <3. ~S d ('? :i. l'l \lE~· .. t i C' .;:·, ...... 

c:i ón educ:at i. va''. F\r:::~v. Cuadet-ncJ~::. dr,"' 
F'edaqoq í a. Núm. 119. Alío :X:. _/ .... J :::: rlD 

''Estudi\J sobr"e l.:=t ut·il:i.zac:J.ón cJF:.• rn•i· 
todos de 1 ~?e t. ur ... :;¡ y f2':5c:t ... i tut•" a'' . 
Cuadernos de F'edaqogia. n0m. 
68--7~:. pp. 

¡~;·E~\' " 

:! l''!:' 

''FC!.CtDrt.~S d€?1 ¿~pt"'t::?.f"'C:ii. 'Zi':' .. .'.if2 f:.'SC:C)I. E:•.l'"'' .. 

Rev. Dt.~b ct t 1;-~ E~ ~se: o 1 a¡·- ,. n (tm. 1 <;¡ ·::;. 1::::n e -

r-o. 20 pp. 

''E::duc:ii:tci ón ·.¡;e¡;:.tún la. c<:~tE"qotr·:i.a. d!7? la 
deficiencia".Rev. Documer'd:;:;.c:::t.ón ¡~· 

información pedagógicas, número 227 
p<~'tgs. 50 97. 

nEns;eñ·ar ,::;¡ :te•:=t~".F\E"~v. 1\!uest¡ra 1::~s· 

cuela,. número 53, diciembre, págs. 
20. 

"El cwden.:~dor .. en el c:tuli0. d(::l. C:ic:lo 
Inic:ial.Rev. Cuadernos de Pedaooqia 
número 124~ abril. págs. 4-8. 

"Voc:abulariCJ bc.~sico".t~ev. L.a E:r::>c:LH? .... 
l.:\ en Acción.!....!! p~~gs. :::.o-so. 

"Un,:t st.t(;:¡er-(?r··ci a patra. t¡·-,:0\ba.·.i.::H·- 1 .::,¡ _ ...... 

or t oq ¡r a-t: í a.'' .. F~t?V. ApuntE·~ S:- de~ E:c:l u. e: 2\ .... 
c:ión. <Lengua y Literatura). nim. 3 
sept.-dic:iemb. pp. 6-7. 
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(¡PEA t10F:E I F:A ~ 1'1. ( 1984 l 

( 1982) 

ARC3UIJO, P. ( 1985) 

ASENSI DIAZ, J. y otros ( 1983) 

ATO GAF:CIA~ M. v NAVALON VILLA, C. 
(! 983) 

ATO GARCIA, M. y SANCHEZ MECA, S. 
( :l Cjl83) 

AI . .JZ I AS, M. < 1978) 

r:\UZIAS, t1. (1980) 

"l"'cJdelos dE: diseño v elaboración de 
material impreso de enseñanza.Una 
p¡ropuesta p¿:u·-a el r::iclo Inic:l.,;:..:L" .. 
Rev.Enseñanza número 2, enero. pág .. 
169 .. 

"El fracaso escol <:u··- s<:? p!..t•?di? ~:wr"'-i•:::···· 
nir·''. Rev. l"'agiste¡'-:i.c:> E~:;paríol. num. 
10680. Diciembre. 12 pp. 

"Refor-ma dE'o' 1 as ens&?ñanz,,,,,,, 
del Ciclo Inicial de la 

m:í.nima.~:: 

E: .. G .. B. " .. 
Rev. Magisterio Español. num. 10803 
3 de Julio. p. 8 .. 

El ciclo inicial en la E.G.B. <San
tillana, Madrid). 

"1'1emor-ia a •:or-to pl.:a:~~o y t1abi.li.c<:\:::i 
lectora". R1:v. F'sicoloq:í.a GenE~t···;:d y 
Aplicada. Vo::Jl. ~$8. 1117 f.Jp .. 

"Efecto de la duración del estímulo 
sobre la persistencia de la m~moria 
visual perceptual ". Rev. F'si c:Dl oc;¡ í. ,:·:l 

General y Aplicada. Junio. 529-545 
PP· 

Los trastornos de la escritura in
fantil. Problemas generales. Bases 
para una reeducación. ( Laia, Barce 
lona l. 

¿Escr-ibir a los 5 <':lños?. (Ba¡···:::¡,;~lo .. ·· 
na~ F'lanetC\l. 
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ABAD LA HOZ, C. ( 1984) 

f.~Bf·iPU'l PON CE, 11. P. ( 1 9f.33) 

"Estudio sobre la t.ttilizac:ión d€'!! tné 
todos de let:tw-a y e~::;cr·itura". RE·..':::::.:!
Cuadernos de Pedagogía. nóm. 113. 
68-73 pp. 

Destn:~za y r:reatividad. (Ef.scUl-:!la E·,:;; 
pañol a) 

ABRAHAM ESTEVE SERRANO (1983) "Pr-incipios de te.K)t'" :í. .::1. ortográf i e,:;.". 
Rev. Anuales de la Universidad de 
lvll..trci,':). Vol: XL_. nl.un. 1.·····::~. :1.~:~7· PP·~ .. 

AGUILAR ALONSO, A. ( 1 <7'83) 

AJD LOPEZ, M.J. ( 1985) 

La dislalia como respuesta. 
versidad de Barcelona ). 

Uni. ··· 

"Agrupamientos fle~d.bles en e1 e:.·-· 
c:lo inicial". 
Fiev.. Apur1tes de EdL.tc:ac:i óo *' nCtm.. :. -;, 
Abril. 6-8 pp .. 

AJURIAGUERRA DE J. Y OTROS (1977) La escritura del niño.La reeduca
ción de la escritura.Volumen II .. 
<Laia~ Barcelona). 

AJURIAGUERRA DE J. Y OTROS. 

AJURIAGUERRA y OTROS (1977) 

(1C.f81): L .. a esc:ritLU""i:J. del niño.La evoltH::iórt 
de la escritura y sus dificultades. 
Volumen I. <Laia, B.:u-cel.ona>. 

La dislexia en cuestión. Dificulta
des en el aprendizaje de la lengua 
escrita. ( P. del R:í.c:l, Mad1rid ) .. 
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La adquisición del lenguaje por el 
ni~c. Los desórdenes del lenguaJe. 
Las funciones secundarias del len
suaje. Las representa~iones gráfi
cas. ( l\lueva Visión, Buenos Ai. n=~= ) 

A~BERICIO HUERTA, J.L. y VIGUES JU-: Metodologia del trabaje escolar. 
L I n ~ M • \ 1. 9 8 2 ) ( P r en s a Es(~: o:::;-1-::a:-::r=--, "<"8...-.'A~. -, --,.8"'.<::::-"\ r:= .• -;.:c:-:::e~.lr.. c:::;-.J:::n:-:.::;,:--';") 

( :l 981 ) 

(11...BERT I ~ ,J. ( 1984) 

ALCALA GARCIA, T. ( 1981) 

P1LCOBE, J. ( 1 ~178) 

80 PP· 

Autcaprendizaje de la lectur~ v es
critura. (Cc)rt. F'Blm.:~ de: t1<::111on::.:d, 

"l~utoapr·enentatge de 1 a 1 ectur- a i 
escr i ptura". Rev. F'srspecti va Ese o-.. 
lar. núm. s~:i. l"'ayc. 28--32 pp. 

Alteraciones visuales 
en la lecto-escritura. 
drid ). 

que inc:i.den 
< CEPE.. !"'a-· 

"¿Sabeis lee~r?". Rev. Col aborc:\Ci ón 
número 33, págs. 32-33. 

"Por un ~?H''foque psicolinqCr.{s:;.t.ic:o 
del aprendí z aje de 1 a 1 ect.u1~a y sus 
dificultades". Rev. Infanc:i . .:::¡_ y 
aprendizaje. núm. 29. 79-94 pp. 
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AYMERICH, C. Y t1. (981) 

AZCOAGA~ J.E. Y OTROS 

( 1979) 

AZF'ILICUETA, V. <1981) 

BALAGUER, M. <1982) 

BALLESTEROS ARRANZ, E. 

(1981) 

BALMES ZUÑIGA. Z. Y GON

ZALEZ DE LOPEZ, G. <1987) 

BANDET, J. ( 1975) 

Para un lengyaje expresivo del ni 

ño. <Hogar d!:?l Libro, Barce?lona). 

Alteraciones del aprendizaje esco 

lar. (F'aidós~ Buenos Aires). 

"L,;:.. disleNia". Rev. Comunidad E?du 

cativa. núm. 101, pp. 3·-9. 

"L' Aprenentat.ge de 1 a Lecto·-Es· .. ·---·

criptura de :ta Imatge".Rev. GuiN, 

nóm. 53, marz, pp. 15-18. 

El Ciclo Ini~ial. Proqramas Reno

vados d~? E.G.B. (Hiares~, Madt~id). 

Comunicación escrita. <TrilJ¿~s, ·-

t1é:dco). 

Aprender a leer y a escribir. 

CFontanella, Barcelona). 
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!.· (:,r,..J DRF:~~-; UNGR I A~ 1'1. F', ( l 984) 

F:Pd'! DR~S ~ M .. F'. '! SABATER, M.L. (1977): 

BANG, VINH. (1962). 

B!'ISTUcJ I , J • 
( 1 97':':j) • 

Bl=:::ct::: ,, H. t,.J. 

( 1985) 

( 1981) 

( 1984) 

Y DELAS, D. Y OTROS, 

Ejercicios de orientación esoacial 
y esquema car·paral. ( Esct.H?l<:\ E<::r'<':'!.··· 
ñola., t1adri.d ), 17b pp, 

Ejercicios ~ara la reeducación 
di ~;1 E'':d as. ( E:sct..H:::li,,\ E ~;pa í'í Dli:1, 
ddd ) " 

de 

Evolución de la escritura del nifo 
al adulto. <Buenos Aires, Kapeluszl. 

"Test eh? lE-l•:tut-a", t:?n ¡v¡, B,,u··tc:Jl.omé 
y otros, Ba~eria de pruebas de len
qt..w.ie. Fina_!. dE?l Ciclo Inici¿:\1.----·-· 
<Barcelona, CEAC>. 

"L¿~ lE?ctr_ura y).¿~ es;c:¡--i.tl. .. lr.:,:l. ~::orno pl:i:i 
CE?r·''. Rev. l~efor·m<:l. cJ,::.~ 1<.:\ E~:;c:ut:.·la. 

nGm. 35. Barcelona. Diciembre. 32-

Evaluación y rendimiento en parvul3 
rlCl y c1cJ.o lnlcJ.,::\1. z VJsur··, Pla·
cj¡rid ) • 

Tec:hniques 
Fr an9ai se", 
se, París). 
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HF!..L .. ENGER ~ L. ( 1 cnr::;) • 

( 1 985) 

BH rRAN TENA, R .. 

BENEDICTO ANTOLIN, V. ( 198:~;) 

BE:J'.!JTO VALLEJO. J. ( ltrB5> 

( 1981) 

GERNARDO CARRASCO, J. ( l C(84) 

BERNARDO DE QUIROS, J. Y OTROS. 
( 1977) • 

Los métodos de lectura. 
Bat-cE?.l ona ;, .. 

c:Jj. ko~:;.·····T.;,;.u, 

''Eva l u a e: i ón f.~<::;c o 1 .,;,;_¡ .. ·· de 1 "''· ,;;;;se ¡r j 1..1.1'" "" 

inici<:~l ''. F~ev. In·f.~nc:i.a y r:;,¡;;-.¡· ... f';'!")C:i:,;:~¿~ 
j f2 • r1 l. t. m • 3 O • l El····::::; t:l p p . 

"L.E1 1E~c:tur-,~dJilic:l<:~cl icón:ic::,:,\: u.ni:\ h:i.···· 
p ót:e::~ i. s:. p ::;l. Ir· a su f~v.::\ 1 t.l.a.c 1 6 n '' .. F;.:i:'?\i.. En 
señe:1nza. 1\l(¡m. l. Er··te!'""O -··· D:i.c:JL"rnhr·(;z'" 
::?09--214 pp. 

"La inve~::;ti¡;¡acj.ón (·21""! los: ICE:t=;, :,.j···· 
tu.aci ón actual y pf?.f·-spf:=?c:tj_ ·v·0\'"' el!'? -f-1 . .1. 

tur·o''. Rev. Investir;¡ación Ec:luc::<':•.ti.,,·,,~ 

Vol. 1. núm. 2. f::l(:-?CJUndo tl'"i mP·:::t¡ .. ·r;:.;·. 

"Tend<?-nci as actual 0:.·s::. tlt:? 1 "~- p·:.::.:i. CDIT!D"··· 

triciclad''.FI•:-?V. Gt..ti>: r·t,:.tmE~I···o 9::; .... -:;¡4 

juli.o-agc.Esto, p,f..¡qs .. 5· .. ·8 .. 

TRVB. Test de percepción VlSU01 de 
Benton. Manual. Ed. T~A. 60 PP. 

Cómo preven~r el fracaso educativa_ 
( Anaya, Madrid l .. 

El lenguaje lectoescrito y sus pro
blemas. ( Médica Panamer·ic¿~na~ Bue-.. 
no~s Ait'"~~s ). 
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BERNARDO MARTINEZ MUT 

BERSON,MARTE. <1961). 

b I E::Dt•IA ~ ,¡. C.. ( J. 960) .. 

BLANCHE-BENVENISTE,C.Y CHERVEL, C. 
( i. 974). 

BLAZQUEZ FABIAN, M. ( 1984) 

BlAZQUEZ, D. y ORTEGA, E. ( 1982) 

BL¡.~,ZQUEZ, F. y ROl~, .:r .. (1983). 

BOIX, M. y OTROS ( 1983) 

Del garabato al dibujo. 
8u&?nos Ai re·s ) • 

El lenguaje del dibujo. 
Bu.f:?nos 10ti r-E'; s ) • 

!<apel u<:'iZ, 

L '' or t h oc¡ r .. ap ,¡ E.•. ( 1•1,::~ sp E·l~ o, P ·=~ r· :í. ::::. :• • 

''Una didác:tic:a del vocabular-io be.~::,·::•. 

da en una investigación r0alizada 
p o r·· E>l. I e F:: d e o V i e el o " • F~ e \1 • ¡0.¡ u.l ,:;., 
Abierta. n6m. 40. 227-246 pp .. 

La actividad motriz en el ni~o de 6 
a 8 año~;. < Cinc&?l ,, r•lack·i.d ) • 

"L.a psicomo-::ricicJ¿Icl e·n li9. e~';c:u•:.-2·1t:.·" 

Rev. Vida e~colar. 224 pp. 13-17 

''Separación de p;::~lc.1.bl·-.::~.s; ( pr-oqr·,·;¡,rr¿t 
c:ot--rf.::oc:t:i.-.../D 1'' .. Rev. In·f;:~nc:i.,O:l. 'y 

apr·endizaje·_. núm. 2.1L U.5 pp. 
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BCJLTAI\ISKI~ E. (1984) 

BOWEN~ T.G.R. ( 1984) 

BR(..V1BERGER, R. ( 1975) 

DRA~A MORENO,J.A. C1985) 

BRAUNER, A. y DOUSSOURD, M. 

B:~OADBENT, D.E. ( 1983) 

Dislexia y dilateralidad. 
Al coy ) . 128 pp. 

El mundo perceptivo del ni~a. 

rata~ Madrid ) • 132 pp. 

La promocitn de la lectura. 
ción cultural, Barcelona ), 

l"lo·-

Pl~orno 

"Retraso e:~==olar en ni~os nc) infr·a
dotados intelectualmente: estudio 
neurobiológico dE? 116 casc)s".F\~2\'. 

Bordón n~mero 250, t.XXXV!I, págs. 
27-··42. 

<1979): Pre--lectura. <Pablo del R:í.o, M.ac.iJ-··idl 

Percepción y comunicación. Trad. A. 
Ganigc~ Trillo. ( De~b.:\te, i"'ladrid ) .. 
516 pp. 

BRUECKNER, L.J. y BOND, G.L. <1980>: Diagnóstico y tratamiento de las di 

BRUNO BUQUERAS, C. (l. 981) 

ficultades en el aprendizaje. 
( Rialp, Madrid ). 

"A!sp E~c tos b .:~ ~.:; i e os:; r.h·.:! 1 a v <:ü c:w a e i ó n 
del lenguaje espontáneo. Factores 
de aprendiz,:Ue". F;:~=.~v. l=(f:.•vis;t<~. de L..n 
gopedia y Foaudiologia. nóm. 1. Bar 
celona. Junio. 11-17 pp. 
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¡::!.WHEF:. !-·! , 

BURGOS ALONSO, V.M. <1978). 

[-:I.IHH., IJJ.J. v C3ILES, t1.T. <l97bJ 

BUSTOS SANCHEZ, J. (l. 979) 

C.R .. E.S.A.S .. ( 1977) 

CAB10tLLERO ~ A. ( 1976) 

CAEANELLAS AGUILERA, I. ( :!.983) 

Tr.:\stot·nos .J?3i comot.or·(c?S f.-?n E~l r·11 ?·:o .. 
Tr ,::,el. 1'1. Te\ 11 i·~d a ~;_::;¡"::•r-¡·--· ,;¡. ( T o~-.=.;\ v·.,t'l.,,) :i. 
<:=;cm S. A. , Eli:.~¡'-c e 1 cm¿,¡ ) • :z:31) cq::• .. 

Nueva didáctica de la ortoqr-afia. 
(Escuela Espa~ola, Madrid l. 

C: ó HH:J d El~s,::u·· r _oll al~ 1 ,,, ~,; i:':\p ti tu. el E-~~·: p ·e;·: ··· 
col i ng iJí. st i cas. ( r::ontiJn €? 11 ,,, .. H.;,;¡¡·· e ,:::• 
l. on,':\ ) • 

Discriminación ,':\udi.tiva v louoot?clla 
Manual de ejercicios de recupera
ción. ( CEPE, 1'1c.:~d¡'·ic:l ! • 550 ¡::·;.) .. 

La dislexia en cuestión. 
ti el F~:Lo, ME<dr-id ) • 

"Diagnóstico de L::1s dificu1tade~;. v 
determinación de niveles en el --
aprendizaje de la composic1ón es--
c¡~i.t.a". Vid,a Escolc.~r. !""!l.).m, lG:')··lE>~I-:, 

pp. 69--63. 

"(-)urnentar 1 ,;:~. capac:i dad d<-:? oiJ~:;r:~r-viol.--·· 

ci.ón 1'a Rev. Vida Es;colar. nLHnl< :?~?5 ..... 
226. 96·-101 pp. 
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r ':i 1() BUE:ZAS ( 1986) 

( :1. 973) 

Ci::WIF' I O F'ERE IRA.. V. < 1 975) 

CAt1PO DEL, T. ( 1985) 

( 1985) 

C:J.ii"JTON MAYOR, I. < 198:::.) • 

( 1 9t.':J l ) 

Ec:l u e: .e:!, e: :l ó n C:i_ (:?] gesto q ¡r i:~'t ·f :i. e: n. ( ¡::: nr·:Y. ·:'• .... 

nella, Barcelona). 

"Los c:ut-::ntos i n·fant.i 1 i;?"::. v •?1 .:~prE~n-· .. 
cli~~¿,\j~-:! pOI'" imit,-ac::i.ón c:IF:' moc:lr,·:lo~:;''. 

n e V • ¡:.~U 1 a {:, ;;) i. e 1'"' t a • ! ·: 1.:1. en , .. q. :5 .. (1 h 1..- Í ] .. 

97--·:107 pp. 

cuaderno de redacción. 
< Huelmul~ Bueno:::;. A:i. r"F:?~:. l • 

''En Sf2 ñ an z a d E·l 1 E?n q u .. ,:;, j e. L.Et ;· .. •:::.·el Etc:-· 
c:ión" RE?v_. Esc:ur:dc:•. E--.:;pari'oli:i.. r·,(¡T¡, 

:2265, pp. 213-29" 

"Vocabul, .. u .. :i.D b<:~s:i.c::;:¡ P•'H"::?t 1.::•. E .. l:1.E." 
F< c?.v.. l"l<~g i ~:; t el"' i o E ~sp <::\. ·¡~í o 1 , n 1.~un. 1 08 .:::;::~. 
3l Mayo .. 6 pp. 

F'ropuestclS ¡j(,::o rr~·fo¡·--mEtc:i ón c:l(?. :1. i:). t::~r·¡·· 

señanza par<:.<. el c::icln inic:i.-::'11." .. 
Rev. El Macisterio Español. 8 Mavo 
4 pp. 

'' ¿(lué f2S l (~t,?J'"'?. F'ac:í:OI'"e~::; de 1 a m:':?ldu-· .. 
rez l.E?ctora". Rev. Apuntes de) Ec:luc:a ..... 
ción, número 9, abril-junio, págs. 
9-·l o. 

Desarrollo perceptivo-motor Cobra 
complementaria) 5 vals. Trad. Sol~ .. 
nojs. ( F'<::t.iclós Ibé¡·-ic<~. El.::'tl·"r:::c'l.ona 

-471-



CASANOVA RDDRIGUEZ, M.A. ( 1984) 

Cf-',~:t¡F:TFI.. L. I ., M., A.. ( 1954 l 

( 1 9f:35) 

CASTRO ALONSO, C. ( l 969) 

CASTRO DEL VAL, C. ( 1983) 

C?:f:3TRO L ... L.ANCl ~ .J • ( :1. '7'85) 

c;,.:iTALUNIA (1985l 

La di le:d a. Ana ya, i''la.dr- i el ) • 

"La compo·!stción y ~:;u d:i.d¿_c:tic:,::l. mu·--
derna". R(;?V. Bcw·c:lór·r,, r--,r::tm .. !:l-7. r·rc::•\',· 
Tomo VI , p ¡:::-. 4<:?::')--·--499. 

''Al ~¡unos rné tc:ldClS pecli:~qóq :le: o~:; nue\'D":: 
·f ornen tan 1 ,;, el i s 1 €?}·~ i a lt,. F~ev JI '/eJe!?:?~~=· u 

núm. 162. Mayo. 3 pp. 

Didáctica de la lenqua espa~ola. 

( Anaya, Salamanca). 

11 ¿e u á 1 es e 1 mejor m é t oc:! D p .:.:: .. r· ,;:l. en s•.:~ 
ñal'- <:!. 1et:'?l''"':'''. Re\t. (.-i·f,::~n~:?s c:li:;;;l !"i,'"'<.q:i.·:::; 
terio. Marzo. núm. 68. 25-27 pp. 

dos df:'l s:i ntc3ma". 
Rev. Psicomotricidad. 
49-·58 pp. 

1 
num .. :l. •::¡ (\ b 1'- :i. :t 

" En 1 .:1. e 1 as 1;? d e L.. en q u a " • " E: l l €·? n q t.u ·· ·· 
jf::'? como centro de Ir1terés". ¡::;~E2'/. 

Cuadernos d~ Pedagogía, númera 127-
128,, págf:5. 4l:J.-54" 

Haga que sus alumnos escriban me--
jor·. (l"lé:d.co~ Utt.-:!ha). 
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(l. 984) 

IH¡;:YNEY, (..'~. B. (1982) 

C>-IE:YNEY, A. B. ( 1 <;>93) 

CHOMSI<Y, < 197 6) • 

CHCJI'1SI<Y, N. ( 197 4) • 

CIAF:ABUCH, M. C. ( 1985) 

CICLO INICIAL ( 1981) 

CISNEROS ZUCKERHAN, R. y otros. 

Test de a.n~!l i si s dE? 1 ect.a-escr· i tul'""''· 
Vives, Méldr-id ). 

La ense~anza de la lectura por el 
perj.ódica. Trad. C" F:or.Jas. O'lac:!rir.J, 
Ci r¡c:~?l} 

"l_,:;.. ense~anza de J. e:\ lt'?.c:tw-2. pc:w e-~'.!. 
periótüca".Rev. Espa~ola d(;::• F'E~d,;¡.c¡o·-·

g:í a número 16(1 abrí J.-mayo~, pé•.q" ~V O .. 

Aspectos de la teoria de la eint~
sis. ( Agui lar, Madrid ) • 

Estructuras si ntáct.i (:as. <Siglo X X J 
Mé>d co). 

"F.::jercic:ir.:>f::; de Psi.comotr1c:idacj", 
Rev. GUIX nóm. 88 febr. 59-61 pp. 

El ciclo inicial en la Educación Bá 
sica. ( S.:mt.illana, Madrid ) . 

Didáctica de la lectura -escritura. 
Fundamentos.bio-psiquic:o-soc:iales. 
(Oasis, México). 
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Ci FMENTE INUESA, M. ( 1984) 

CDI--IEN ,, R. ( 1980 l 

CDLOI1E I CAL. SI NA, M. ( l 985 l 

CONCHILLO, A. y ARREDONDO, J.M. 
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DICTADO 

COMPOSICION DE FRASES 

Vamos a escribir correctamente las frases siguientes: 

1. del amigo El perro es buen un hombre 

2. hormigueros hormigas viven Las en les 

3. la abejas miel Las fabrican 

4. Los ladrilles casas para sirven hacer las 

--------------------------------------------------------------
5. pian las ovejas y balan pájaros Los 

-------------------------------------------------------------
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Vamos a completar estas frases: 

1. • Venimos ................................. ,, campo .. 

2. Vengo ............... " ........ '" ........... " ....... ~~habitación. 

3. QLtiero salir ........................... "jt..tgar. 

4. Subo ...... u"' ••• ,..~~ ....... '" ... 11 ............ ", escaleras. 

5. JLlego •.••••• " .. " ............. "' ••• " •••••• "amigc)-:::.. 

6. Estamos ........................... - ....... 11 .. <:lase. 

7. Te pareces •......••......•.......•..... hermano. 

8. Nosotros ..•...•.•..•..•••.•.•.•...•.... al campo. 

9. Yome ......................... " ........... alaplaya. 

1 O. Mari a se ....•...•..................•... a 1 e o 1 eg :i o. 

11. Cuando lleguemos ya se .................•.... ido. 

12. Yo " ..... 11 ......................... de la e>{CL\I'"'sión. 

13. Quiero seguir corriendo .....•............•..... me canse. 

14. Yo no .•......•................••.••...•..••.... llamadr:.l. 

15. Los pájaros cantan .......•....•...••.•......•.. vuelan. 

16. '-'···················"···········no viP.nes?. 

17. Voy ......................... , .... . a mj. primo. 

COMPOSICION ESCRITA 
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DICTADO 

COMPOSICION DE FRASES 

Vamos a escribir correctamente las frases siguientes: 

1. del amigo El perro es buen un hombre 

2. hormigueros hormigas viven Las en los 

........................... 11 ............................. 1111 ............ . 

3. la abejas miel Las fabrican 
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4. Los ladrillos casas para sirven hacer las 

.................. 11 ........................................... _ .... . 

5. pian las ovejas y balan pájaros Los 

·················································-············ 
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Vamos a completar estas frases: 

1. Vengo .. • ••••••• " •• u ................... .,~ .. ,. •• • habitc3Ción,., 

2. Quiero salir ................................. jugar. 

3. SLlbO ••••••••• 11 ••• a .... 11 •••• 11 .................. 11. ese al eras~ 

4. Te pareces ...................................... herrnano. 

5. Nosotros ............................... ,. ...... al campo. 

6 .. Yo me .............................. ~~ ..... li ........... a la pla:ya.. 

7. María se .. .............. " .... u. ................... a 1 e a 1 eg i o. 

8. Cuando lleguemos ya se .•••.•....••..•...•.•.. idc. 

9 .. Yo ........................... ., ............. de 1 a e~·{CLtrsi t.Jr1 '111 

10. Quiero seguir corriendo .•......•..............•.. me canse. 

11. Yo no .................. - ........................... llamada. 

12. Los pájaros cantan •...•....••....•.•.......•.••.... vuelan. 

13. ¿_ 
......... 11111111111111111111111 .................. . no vienes?. 

1 4. Voy . ....................................... a mí p r- i m o. 

COMPOSICION 
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